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PRESENTACION
 

El libro que presentamos recoge las ponencias, comentarios y debates 
producidos en el Seminario Nacional sobre Escuela Judicial, que se reaJiz6 el 28 
y 29 de septiembre pasados, dentro del marco del Proyecto de Capacitaci6n, 
Gesti6n y Polftica Judicial, que se encuentra ejecutando la Corporaci6n de 
Promoci6n Universitaria, en conjunto con la Asociaci6n Nacional de Magistrados 
y el Instituto de Estudios Judiciales, gracias al financiaxniento de la Agencia para 
el Desarrollo Intemacional del Gobiemo de los Estados Unidos (A.I.D.). 

Si bien svn nunerosas las iniciativas yreformas que -desde variados sectores
se invocan como tareas urgentes paramejorar ia administraci6n dc justici en Chile, 
la verdad es que la formaci6n y perfeccionamiento de nuestros jueces se percibe, 
en todo el medio juridico, como indispensable para el fortalecimiento del Sistema 
Judicial Cdleno. 

El relativo consenso que se ha venido produciendo en cuanto a la necesidad 
de crear una Escuela Judicial, nos apura rtauscultar las efectivas carencias y 
dificultades que encuentran los jueces en tl ejercicio de su funci6n jurisdiccional, 
asf como las destrezas y habilidades que dicha funci6n supone y los m~todos o 
estrategias educacionales que resultan aptos panm lograr cambios da conducta en 
los jueces. 

El desaflo es grande, ya que de no generarse alternativas novedosas en esta 
materia, existirfi latentaci6n de limitarse a repfoducir los modelos tradicionalmente 
aplicados en nuestras escuelas de Derecho, desconociendo las particularidades y 
reales necesidades de la capacitaci6n judicial. 
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LaCorporaci6n de Promoci6n Universitaria, dentro del Proyecto al que se ha 
aludido, ha comprometido sus esfuerzos en esta direcci6n, estimulando la creaci6n 
de ideas e implementando experiencias novedosas de capacitaci6n. El seminario del 
que da cuenta el presente volumen es fruto, pues, de estas motivaciones. A travrs 
de 61 se invit6 a reflexionar a la comunidad juridica sobre las estrategias educacio
nales aplicables a una futura Escuela Judicial y para ello se escogi6 un grupo de 
expositores y comentaristas que observaran el problema desde las diferentes 
6pticas que da una u otra profesi6n juridica. 

Asi, luego de conocer los resultados- en ese momeno todavia parciales- de ]a 
investigaci6n que se le encomend6 al Ministro de la I. Corte de Apelaciones de 
Santiago, don Carlos Cerda Femindez, sobre las necesidades de capacitaci6n de 
los jueces de primera instancia, se pudieron escuchar los comentarios de un 
abogado de ejercicio profesional (Davor Harasic) y de una fiscal de Cone de 
Apelaciones (M6nica Maldonado). 

A la hora de preguntamos por el "qu6 ensefiar yc6mo ensefiar en una escuela 
Judicial", se cont6 con la ilustrada reflexi6n de Jorge Correa y las observaciones 
que 6sta le merecia a un abogado y profesor universitario de larga trayectoria 
(Andrrs Cuneo), a un pedagogo (Gabriel de Pujadas) y a un juez de letras (Oscar 
Claveria). 

Aunque no es preocupaci6n fundamental del Proyecto, tambirn se quiso 
debatir en el Seminario cuestiones de orden mis estructural y de organizaci6n de 
una futura Escuela Judicial. Sobre estos temas mds candentes (financiamiento, 
dependencia, etc.) result6 muy interesante conocer la opini6n de destacados 
acadrmicos que han trabajado ei tema (Antonio Bascufidn, Manuel Guzman, Juan 
Colombo), de un Ministro de la Excma. Corte Suprema (Luis Corcea) y un 
parlamentario (diputado Gutenberg Martinez). 

Las ponencias y comentarios se vieron enriquecidos por el debate que se 
produjo, entre los asistentes al seminario, raz6n por la cual se los ha incorporado 
en el presente volumen. 

El Seninario cont6 con la presencia de un buen ntimero de jueces, ministros 
y relatores que vinieron de provincia, lo que perniti6 un intercambio de experien
cias y el conocimiento de realidades que no siempre se toman en cuenta en los 
andlisis globales de funcionamiento del Poder Judicial. 

Estamos conscientes que en este Seminario no se dijo todo sobre Escuela 
Judicial; pero nos parece que el real aporte de este evento consiste en haber 
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contribuido a poner sobre la mesa de discusi6n las preguntas que son claves en esta 
materia yen haber generado respuestas o hip6tesis de trabajo que al menos permiten 
orientar las actividades de capacitaci6n judicial en la direcci6n que parece 
adecuada. 

No podemos terminar estas breves palabras sin recordar a un hombre que en 
forma entusiasta y desinteresada dedic6 sus mejores esfuerzos a la tarea de 
capacitaci6n de los jueces chilenos y fue motor de numerosas ideas y actividades 
tendientes a mejorar y fortalecer el ejercicio de la funci6n judicial; Don HernAn 
Conea de la Cerda tambi6n form6 parte del Proyecto de Capacitaci6n, Formaci6n, 
Perfeccionamiento y Politica Judicial que se ejecut6 con anterioridad a 6ste (1989
1990) y particip6 en el primer afio de ejecuci6n del actual ProyeCto, en su calidad 
de miembro del Consejo directivo. 

A 61 dedicamos hoy este libro. 

Santiago, marzo de 1993. 
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DIsCURSO INAUGURAL 
FRANCISCO CUMPUDO CERECEDA 

Muy buenos dias autoridades organizadoras del Seminario de Capacitaci6n 
sobre Escuela Judicial, sefiores magistrados y jueces, acaddmicos, sefioras y 
sefiores. 

Solamente quiero sefialarles el profundo deseo del Gobiemo de realizar una 
reforma judicial que acoja dentro de las modificaciones la creaci6n de la Escuela 
Judicial. Cuando uno examina los contenidos de la reforma judicial propuesta por 
el gobierno del Presidente Aylwin, puede iarse cuenta que la gran mayoria de los 
temas de la reforma y de las soluciones planteadas ya lo fueron con anterioridad, 
sea por el propio Poder Judicial, a trav6s de los discursos del Presidente de la Corte 
Suprema del IQde marzo, cuya sintesis la encontramos -magistralmente- en el 
discurso pronunciado el IQde marzo de 1990 porel Presidente de entonces don Luis 
Maldonado. Tambi6n la encontraxnos en tas convenciones realizadas por la 
Asociaci6n de Magistrados, en los Congresos de! Colegio de Abogados y natural
mente en toda la fructifera labor realizada por las Facultades de Derecho. No hay 
ninguno de los temas contenidos en la reforma que no haya sido objeto de andlisis, 
de estudio y de proposiciones con anterioridad. Tal vez, lo tinico que caracteriza a 
nuestro gobiemo es el haber unido en el proyecto de reforma judicial muchas de 
estas iniciativas estructuradas por la Comisi6n de Justicia, encabezada por l1 
profesor don Manuel Guzmdn Vial y compuesta por miembros de todos los 
estamentos y actores de la cultura juridica. Lo que caracteriza entonces, puede 
resurnirse en dos palabras: voluntad politica de realizar la reforna. 

Siempre ha estado la temdtica en la discusi6n acaddmica, judicial y politica. 

'Ministro de Justicia. 
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Lo que hemos hecho nosotros es, solamente, traducir esa aspiraci6n en la voluntad 
politica de realizarla. Y eso es lo que se refiere a la Escuela Judicial. En materia de 
Escuela Judicial hay much~os proyectos anteriores al Proyecto de Ley presentado 
por el Gobiemo del Presidente Aylwin. Es una idea que ha estado germinando al 
interior del propio poder judicial, en la Asociaci6n de Magistrados, yen los niveles 
acad6micos universitarios y de instituciones no-gubemamentales como la que 
organiza este Seminario. 

Nosotros estimnamos indispensable la creaci6n de la Escuela Judicial. No es 
fundamental para nosotros la dependencia ni la organizaci6n. Nos parece sf que 
debe ser una estructura profundamente participativa del interior del Poder Judicial, 
pero tanbi6n con participaci6n de otraus instancias de la cultura juridica que puedan 
presentar las visiones distintas en la formac" 'n de los futuros jueces y en la carrera 
funcionaria de los magistrados. Lo fundamental para nosotros es que exista una 
instancia en la que se complemente la fomiaci6n general que los abogados 
recibimos de las univei'sidades, con algunos aspectos que no son propios de la 
ensefianza de la carrera de derecho o que no tienen la intensidad suficiente para 
poder cumplir el objetivo de formaci6n necesario para estructurar el recurso de 
hacer justicia. 

Quiero sefialarles entonces que lo principal para nosotros es el estudio de la 
complementaci6n que debe hacerse en la fornat-i6n de losjueces y funcionarios que 
deseen por vocaci6n ingresar a la carrerajudicial, complementaci6n que a nosotros 
nos parece, a lo menos, necesaria en dos aspectos: la formaci6n en destrezas (no 
todojuez nace siendo un buen investigador), la formaci6n en 6ticajudicial. No todas 
las universidades tienen una ctedra de 6tica,entendiendo por 6tica la acepci6n que 
iei en una publicaci6n del Ministro de la Corte de Apelaciones, que "El Mercurio" 
ha publicado y que me parece que acierta en el verdadero sentido de 1o que es ]a 6tica 
juridica, la 6tica profesional de los abogados y la Otica judicial. 

El Ministro Libedinsky ha precisado "la 6tica es el estudio de la moral". No 
se trata de que en la Escuela Judicial se imponga una detenninada moral, sino que 
todos los que paiticipen tengan la oportunidad de conocer todo to que se ha 
estudiado y se ha planteado sobre moral. Eso es formativo, no s6lo en el sentido de 
la ilustraci6n, sino tambidn en la propia fonnaci6n personal. A Io menos esos dos 
aspectos. Creemos que ellos no deben dejar de estar. Puede haber otros, como la 
profundizaci6n en determinadas materias compleja del derecho modemo, pero nos 
parece que eso es nis propio de las facultades de derecho y, particularmente, del 
pos grado en derecho, cuyo esfuerzo debe realizarse en conin, en mi opini6n, por 
las facultades de derecho de nuestro pais, para tener la masa acadnica suficiente 
como para ir perfeccionando el pos grado en estas materia-s. 
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Pero no basta con formar a los que entran. A nosotros nos parece que es 
distinto un juez de primera instancia que un juez de segunda instancia, que es un 
revisor, y que m juez de casaci6n, sobre todo de casaci6n en el fondo. flay 
destrezas, hay conocirnientos especializados que los jueces eni actual ejercicio 
deben continuar adquiriendo, y puede ser eso -la existencia de la posibilidad de 
formaci6n en la carrera- un elernento importante paa el ascenso y para las 
calificaciones, siempre -naturalmente- que el sistema pennita la igualdad de 
oportunidades. 

Yo creo que la Escuela Judicial, a travis de convenios con Universidades 
puede extender su acci6n a travts de todo el pais, en el bien entendido que todo lo 
relativo a las destmizas y a la tica deberd ser dado porquienes son los especialistas: 
los magistrados fudanentalinente. 

Nosotros valoramos, por consiguiente, en plenitud este Seminario Nacional 
sobre Escuela Judicial. Felicito una vez mris a la Corporaci6n de Promoci6n 
Universitaria por la muy valiosa ayuda que hemos tenido en todo lo relacionado con 
el drea del dei cho y de la justicia: agradezco tmnbidn muy profundamente la 
colaboraciOn de las organizaciones internacionales ode paises an pos que permiten 
realizar y financiar estos semimarios y les deseo a us^ed,,, pauiculannente, xito 
en 6l, grandes aporles, que nos Ics quepa a ustedes ]a menor duda que se tend[ian 
en cuenta enel iornento en que aprobado el Proyecto de Ley sobre Escuela Judicial, 
se estructure esta Escuela bajo la tuici6n del Poder Judicial, con los medits 
indispensables para que pueda funcionar. 

Muchas gracias. 
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Apertura
 
JUAN ENRIQUE VARGAS VIANCOS' 

Sefioras y seilores magistrados y acadmicos, muy buenos dfas. Quisiera 
darles palabras de bienvenida y de agradecirniento por su presencia en este 
Seminario que hoy dfa iniciamos y que s inserta dentro del lroyecto de Capaci
taci6n, Gesti6n y Politica Judicial, quc como ustedes saben la Corporaci6n de 
Promoci6n Universitaria viene ejecutando desde hace ya un ario a la fecha y al cual 
todavfa le restan tres afios mAs de duraci6n, en que esperamos poder hacer aportes 
significativos para ei medio juridico nacional. Nuestro Proyecto, qut cuenta ron el 
financiamiento de la Agencia para el Desaffollo Internacional del Gobierno de los 
Estados Unidos, se ha fijado como neta pAncipal, proporcionar asistencia en la 
tarea nacional de hacerunajusticia con unaestructura y una organizacidn madsjusta 
y mAs eficiente, a la par que mfis asequible para todos los sectores de nuestra 
sociedad. 

Este gran desaffo lo hernosasumido priorizando tres Areas distintasde acci6n, 
que nos han parecido las de mayor relevancia. Un Area de asistencia jurdica, un 
Area de administraci6n de tribunales y un Ama de capacitaci6n judicial. Hemos 
trabajado en estas tres Areas, dirigidos por un Consejo con una representaci6n muy 
varada, con especial importancia en laparticipaci6n de la Asociaci6n Nacional de 
Magistrados y del Instituto de Estudios Judiciales y de acadimicos de gran 
experiencia en todos estos tetas. 

'Abogado, Director delProyecto de Capacitacidn, Gestidn y PoliticaJudicial de la Cowporacidn 
de Promocidn Universitaria. 
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En el Area de Asistencia Juridica fundamentalmente estamos trabajando en 
detectar cuMI es la situaci6n real de la gente de escasos recursos en su relaci6n con 
el Poder Judicial. Qu6 posibilidades reales de acceso tiene, qu6 c,,encias tiene, 
c6mo soluciona sus conflictos cuando no puede acudir a los medios formales en que 
consiste el Poder Judicial. Queremos apoyar la labor de los centros que brindan 
asistencia juridica gratuita y mejorar en el conocimieato de sus derechos de todas 
las personas de nuestra sociedad, que muchas veces no los conocen como debieran. 

En el Area de administraci6n de tribunales, nos hemos preocupado fundamen
talmente por la gesti6n del PoderJudicial, ei tendido que el Poder Judicial tiene que 
admhii=ar rccursos de ]a forma lo mds eficiente posible, tiene que producir 
servicios lo mds rfipido yeficaz-mente que se puede. Tiene que admihistrar recursos 
humanos, tiene que, en fin, considerar una serie de t~cnicas y procedinientos 
modemos que se han ido desarrollando durante mucho tiempo y que por una u otra 
raz6n a veces no han estado todo lo presente que se debicra en la gesti6n misma de 
los tribunales. Y nosotros creemos que podemos hacer un :.porte para allegar todos 
estos elementos a la gesti6n de nuestros tribunales. 

" inalmente, esti el drea de la Capacitaci6n Judicial, Area dentro de la cual se 
inserta el Seminario que hoy nos convoca. LCu.l es el objetivo principal de esta 
Area? Podria resumirse en realizar estudios sobre la formaci6n de nuestros 
magistrados para detectar cu6.les son sus necesidades y carencias en este respecto 
y a la par efectuar actividades experimentales, desarrollar modelos de capacitaci6n 
directamente con los magistrados. 

Nosotros creemos que la capacitaci6n judicial, en sus dos fases, en la de 
formaci6n de las personas que ingresa, al poder judicial, tanto como en la 
capacitacikn permanente de las personas que alli laboran, -conta.do,por su puesto, 
con una activa participaci6n de los magist, zdos- es una pieza fundamental para un 
fortalecimiento real en la funci6n juisdiccional. No se trata de profundizar 
simplemente los conocimiento, impartidos en las escuelas de 1:irecho, como ya 
anunciaba el Sr. Ministro de Justicia. Las escuelas de derecho, por sus propias 
caracteristicas no estAn disefiadas para formar jueces, lo estAn para formar 
abogados, fundamentalmente en tuaperspectiva de un profesional que va a ejercer 
libremente su labor, pero no jueces que requieren de habilidades y destrezas muy 
especfficas por la funci6n que se les ha encomendado. Nosotros to que queremos 
precisamente es fomentar, desarrollar, crear esas habilidades y destrezas funda
mectales para el rol jurisdiccional. 

Como se verd, nuestras actividades en el drea apuntan principalmente a 
fortalecer la idea de crear una Escuela Judicial en el pais, tema sobre el cual 

http:conta.do
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pareciera haber un relativo consenso en el medio juridico nacional, atin cuando 
estimamos este consenso no ha profundizado suficientemente en la estructura que
debieratener una EscuelaJudicial, en los contenidos de que 6sta debiera preocupar
se; y, algo que aparece m6s adjetivo, pero no por eso menos importante, la 
metodologia que debiera ernplear para realizar su labor. 

S,Abre estos aspectos hemos centrado nuestros esfuerzos en el drea de 
capacitaci6 judicial, siendo lo. resultados obtenidos en lo que ya va de nuestro 
trabajo lo qute queremos poneren comdn en esta oportunidad. Y fundarnentalmente 
escuchar e intercambiar opiniones con los expertos invitados y con todos ustedes 
sobve cada uno de ellos. 

Proulamente el temade la Fscuela Judicial serd debatido en el Parlameto. Es 
esta una inmejorable oportunidad para demostrarque aspectos relacionados con In 
justicia, con el PoderJudicial de nuestro pais, son posibles de abodar con criterios 
modernos e ideas iinovativas, producto de estudios y experiencias sefias e 
informad as. Creernos que esta oportunidad no la podemos desecha y creemos que 
debemo.€ que trabajar seriamente para poder hacer aportes concretos en esx 
sentido. 

Sin embargo, estamos ciertos que la creaci6n de una Escuela Judicial cs 
mucho mAs que la aprobaci6n de un Proyecto de Ley, este es un primer e 
indispensable paso, pero luego vendrfn desaffos mucho myores para los cuales 
tenv-mos que preparamos desde ahora, debemos avanzar en la elaboraci6n de una 
malla curricular de lo que serAi esta escuela judicial, que contemple tanyo activida
des prcticas como de creaci6n de destrezas y formaci6n 6tica, al iguel que de 
profundizaci6n y de actuaizaci6n de conocimientos no cuntemplados en los planes
de a facultades de derecho. Tambien debemos avanzax derechannte en el diseio 
de tividades educativas novedosas, en capacitar a los tutores que intervendrdyi en 
ellas,, en fim, en la ela.omaci6n de m6dulos de capacitaci6n a distancia, una pieza 
que creemos sert fundamental en la labor de una futura escuela judicial. 

Para todas estas tareas no me cabe la menor duda que el presente Seminario 
constituirfun aportc significativo. Creo que el desaffc que tenemos es precisamente
aprovechar al mlximo este tiempo y para elo, insisto, es fundamental la interven
ci6n de todos los que estamos boy aquf reunidos. 

No quisiera terminax estas palabras de bienvenida sin agradecer al Gobiemo 
y al Ministro de Justicia, en especial, por la disposici6n que ha manifestado en 
considerar las conclusiones de nuestros trabajos y el presente Seminario. 
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Yo creo que eso nos revitaliz para poder hacer upoftes; significativos que se 
traduzcan en mejores soluciones para el medio judicia. 

Los invito,entonces, aparticipaken este Seminanio sobreEscuelaJudicial que 
espero seai muy fnictffero para todos. 

Mudhas gracias. 
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NECESIDADES Y CARENCIAS DEL
 

PODER JUDICIAL3
 

CARLOS CERDA FERNANDEZ 4 

1. Necesidades y carencias del PoderJudicial,reza el titulo que a mi 
intervenci6n se asigna esta maiana. 

Para no desilusionar anadie, adviert oque no es precisarnente de necesidades 
y carencias d-! Poder Judicial, con todo lo que este concepto implica, de lo que voy 
a tratar. 

Me iimitar6 a preentar, muy suscintamente, algunos avances de los re
sultados que esti arrojando una investigaci6n sobre "Necesidades de Capacitaci6n 
de los lhcces de Primera Instancia", que estoy realizando con el Profesor ayudante 
de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Arturo O.fray Vi,,.nco, 
en el marco del macro-proyecto de la C.P.U. sobre "Gesti6n, Capacitaci6n y 
Politica Judicial". 

La investigaci6n ha consistido fundamentalmente en preguntarle a los 
misn;,os jueces de la Reptiblica sobre los vacios que detectan en su labor y c6mo 
podria Ilenarlos un sistema de capacitaci6n o formaci6n especializada. 

La consulta se efectu6 principalmente a trav6s de una encuesta escrita 
distribuida a trav6s del correo, con algunas excepciones. 

Disponemos de 166 respuestas, que representan un 52% del universo total de 

'Lo que sigue son los resdiotados preliminares de la investigaci6n realizadapor CarlosCerday 
Arturo Onfray, cuya versi6n definitivas. encuentrapublicadaen la SerieEstudios, N0 1, de CPU. 
Ministrode la Corte de Apelacionesde Santiago. 
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jueces, algo significativo, desde luego. Pero de esas 166 respuestas, varnos a 
tabajar hoy dia exclusivamente con 151, pues quince de entre ellas fueron 
obtenidas a travfs de una entrevista directa a otros tantos jueces, elegidos al azar. 

Agradecemos a los jueces del pais -algunos prescntes- su tiempo y dedica
ci6n. Sin su colaboraci6n habria sido imposible que yo estuviera hablando porellos 
hoy dfa. En verdad, en sus contenidos no es este un trabajo mio o de Arturo Onfray, 
sino de los propios jueces de Chile, que hoy S expresan a trav6s de mi. El mtodo 
empleado vel6 por serles fiel. 

Hemos seleccionado de esta encuesta, que abarca variados aspectos, cuatro 
puntos que inciden directamente en el tema de este Seminario: 

1. Dificultades o vacios que los jueces sienten o detectan en su labor; 
2. Contenidos de una posible formaci6n especializada; 
3. Metodologia de esa posiblt- tormaci6n; 
4. Datos generales. 

2.Vamos al prirnero de esos puntos; diticultades o vacios en la labor de los 
jueces. 

Abordamos la cuesti6n desde una triple perspectiva. 
a) dificuhades de orden general. 
'- actividades en las que los jueces sienten un menor dorninio; 
c) materias de relevalncia jurfdica en las que notan menor destreza. 

2.1Primera perspectiva: dif!:ultades de orden general 
Incluimos en la encuesta un listado de dificultades que abarc6 tanto ia labor 

propiamente jurisdiccional consistente en resolver las contiendas conforme a 
derecho, cuanto algunos aspectos gerenciales o administrativos. 

2. 1. .EI listado incluy6 lo siguiente: falta de preparaci6n t6cnico-jurfdica 
suficiente; falta de preparaci6n en materias no juridicas; exceso de trabajo (ffjense 
ustedes la variaci6n en la indole de las dificultad, s); defecto a nivel del personal 
subaltemo; y falta de elementos materiales para desempefiar la labGr. 

Esta pregunta se hizo para que los jueces priorizaran, es decir, nos sefialaran 
cuiles de estas cuestiones o dmbitos era el mis dificultoso en su desempefio; cul 
representaba un segundo grado de dificultad, cud de ellos un tercero y asi 
sucesivamente. 

2.1.2S61o ciento once de nuestros ciento cincuenta yun jueces respondieron 
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priorizando, lo que representa un 74% de respuestas vdlidas, La principal dificultad 
es la del exceso de trabajo, con un 25%. La segunda dificultad se concentra en la 
falta de preparaci6n (23,4%), que asume aqud dos variantes: una, en lo tcnico
juridico; otra, en lo no-juridico, o no directa opropiamente juridico, como pueden 
ser asuntos relacionados con la contabilidad, estadfstica, medicina legal, interpre
taci6n de pericias, etc. 

Si algtin andlisis se puede hacer a estas alturas es que las dificultades tierden 
aconcentrarse por una parte, en lo gerencial-administrativo -si se atiende al exceso 
de trabajo y ala fata de elementos materiales- y por otra, en la falta de preparaci6n. 

2.1 .3Nos preguntamos tambi6n si habia aguna diferencia entre lo que sobre 
este particular pensaban los jueces que tienen menos de cinco afios de ejercicio 
como tales -pueden tener mis de cinco afios en la carrera judicial, pero menos de 
cinco afios de ejercicio como jueces- y los que tienen una experiencia superior a los 
cinco afios. 

Para losjueces de menos de cinco afios el orden varfa levemente; hay un 40% 
que prioriza el exceso de trabajo; un 24% la fata de elementos materiales; y un 18% 
la falta de preparaci6n t6cnico-juridica suficiente. 

0 sea, para los jueces de menos de cinco ahios, claramente las cuestiones 
gerenciales estin importando mis que la falta de preparaci6n y en 6sta atienden 
preferentemente a la tdcnico-juridica y no a la relativa a materias no-jurfdicas. 

En cambio, los jueces con mis de cinco afios de ejercicio priorizan la falta de 
preparaci6n en materias no-juridicas, con mn 29%; luego, con un 26% la falta de 
preparaci6n tdcnico-juridica suficiente. De manera que los jueces mis experi
mentados concentran la atenci6n en la falta de preparaci6n, cualesquiera sea su 
tipo; yluego, con un 18%, el exceso de trabajo. Aellos les importa un poquito menos 
el exceso de trabajo. 

Todo lo anterior queda reflejado en el gr.fico A. (Ver pigina 27). 

2.2Nos vamos al segundo punto de vista o perspectiva, relacionado con las 
actividades en las que nuestros jueces sienten un menor dominio. 

Estamos apuntando a actividades propias de ]a conducci6n del tribunal; le 
preguntamos al juez como jefe de ese 6rgano en el que se desempefian diversas 
personas para cumplir la labor propia y especificarnente jurisdiccional: fallar 
contiendas conforme a derecho. 
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Se trata de aislar las actividades en que los jueces sienten un menor dominio, 
menor seguridad de desplazamiento. 

2.2.1 Leo las que se propusieron: 

A. Investigaci6n de los hechos 
B. Apreciaci6n de la prueba 
C. Interpretaci6n de la ley 
D. Determinaci6n de lo justo 
E. Administraci6n de un tribunal 
F. Interrogatorio de los testigos 
G. Relaciones con la policfa 
H. Tratamiento con el personal 
I. Otras 

2.1.2 De las ciento cincuenta y una encuestas, ciento veintiuna. prioriz6. 

El cuadro de preferencias dernuestra que la actividad mis dificil es la de la 
Apreciaci6n de la Prueba, con un 32%. Le sigue, con un 26%, la de la 
Determinaci6n de lo Justo. Es deck, lo mis dificil de cuanto hacen los jueces en lo 
mis especificamente relacionado con su labor de tales, es segiin ellos mismos, 
apreciar la prueba y determinar lo justo. 

2.2.3Determinar lo justo parece ser wis complicado para los jueces nuevos 
(cuando hablo de nuevos me estoy refiriendo a los de menos de cinco afios de 
ejercicio) porque el 30% considera que determinar lo justo es lo mis complicado 
de su labor. 

Reparen en el grafico B (p~ig. 28). 

En cambio,para los jueces con mis de cinco afios de ejercicio, esa proporci6n 
desciende al 23%. A estos letrados preocupa bastante -15% de pre ferencia- todo lo 
relacionado con la administraci6n de un tribunal. 

Todo lo cual queda demostrado en el gr fico B. 

2.3La tercera perspectiva en nuestro primer punto atiende a las materias de 
relevancia jurdica en las que los jueces notan un grado menor de destreza. 

2.3.1 Las destrezas por la.s ,iue se consult6, fueron las siguientes: 

A. Conocimiento teorico de los procedimientos 
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B. Conocimiento prctico de los mismos 
C. Tkcnicas de interpretaci6n juridica 
D. Teorfa y filosoffa del derecho 
E. Sociologfa jurfdica 
F. Derecho Sustantivo 
G. Medicina legal y Psiquiatrfa forense 
H. Psicologia 
I. Informitica 
J. Contabilidad, Economifa, Matemdticas 

2.3.2Ciento catorce respuestas hubo con prioridad, las cuales representan un 
76% de nuestras ciento cincuenta y una encuestas consideradas hoy. 

Para tm 30% de losjueces fue la Informtica la materia con ]a que se confiesan 
menos diestros. Les siguen las t6cnicas de interpietaci6n jurfdica -17%- la teoria 
y filosoffa del derecho -14%-. 

Asi lo revela el grdfico C (prig. 29). 

2.3.3 En losjueces con rienos de cinco aosde ejercicio, tiende a equipararse 
el grado de ,omplicaci6n de estos tres 6rdenes de asuntos; porque ustedes ven que
la inform~itica tiene una incidencia menor en cuanto al grado de dificultad para 
manejarla o dominarla y casi se equipara con las otras dos altemativas atedichas, 
segdin fluye del mismo grdfico. 

3.Hasta ahf dejamos nuestro primer punto para pasar al segundo sobre 
contenidos de una formaci6n especializada. Estamos pensando en la posible 
instauraci6n de estudios propios, tanto paraquienes ingresen a la judicatura, cuanto 
para quienes se encuentren sirvi6ndola. 

3.lLos encuestados debian ordenar los siguientes contenidos para esa 
formaci6n especializada: 

A. Procedimientos con dnfasis en lo te6rico 
B. Procedimientos con dnfasis en lo prkctico
C. Etica y .,us.tici 
D. Medicina Legal y Psiquiatrfa Forense 
E. Interpretaci6n Juridica 
F. Cumsos profundizados en derecho sustantivo 
G. Juisdicci6n 
H. Administraci6n de un Tribunal 
I. Psicologfa Judicial 
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J. Informdtica 
K. Contabilidad 
L. L6gica 
M. Sociologia 
N. Filosofia 
0. Antropologia 
P. Apreciaci6n de la Prueba 
Q. Uso del lenguaje escrito 

3.2Hubo ciento veintiseis respuestas, que representan un 83% de los ciento 
cincuenta y un jueces que respondieron las encuestw,. 

Las preferencias resultaron ser las siguientes: 

1. 34% para el Estudio de los Procedimientos con 6nfasis en lo practico, 
es decir, derecho procesal prdictico;. 

2. 25% para Etica y Justicia 

Es notoria la preferencia por esas dos altemativas. Puesto que la curva 
desciende luego a rangos del orden del 10%. Efectivarnente, el tercer contenido que 
los jueces quisieran en una preparaci6n para ellos mismos, con un 9%, es el estudio 
de los procedimientos con 6nfasis en lo te6rico, esto es, derecho procesal te6rico. 
En cuarto lugar se ubica la interpretaci6n juridica, con un 8%, al igual que el 
derecho sustantivo, con otro 8%. 

Asi consta en el grafico D (pdig. 30). 

3.3Si se atiende a la distinci6n entre jueces con menos y con mdis afios de 
ejercicio en su cargo, tenemos dos observaciones que hacer. 

Se detecta una constante en las dos primeras opciones. Porque claramente la 
B) y la C) estrin en un peak; y la segunda observaci6n es que los jueces j6venes o 
los con menos de cinco anos de ejercicio, prefieren la interpretaci6n juridica, la 
apreciaci6n de la prueba, los cursos profundiz los en derecho sustantivo y la 
administraci6n de un tribunal, desplazando alos estudios de los proced imientos con 
6nfasis en lo te6rico; en tanto que los jueces con mis de cinco aos de ejercicio 
privilegian precisamente el estudio de los procedimientos con 6nfasis en lo te6rico 
los cursos profundizados en derecho sustantivo y la interpretaci6n juridica, 
prescindiendo de ia apreciaci6n de ia prueba -que ya habiamos visto que para ellos 
no es mayormente problemfitica- yde la administraci6n de un tribunal. Tal vez por 
su misma experiencia. 
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3.4Quisimos hacer una pregunta totalmente abierta: "iqu6 otras necesidades 
deben, a su juicio, ser atendidas en la confecci6n del curriculum de una Escuela 
Judicial?". 

Se mencionaron varias, hubo un importante grado de dispersi6n. No obstante, 
cabe destacar que del 47% de respuestas que hubo aesta pregunta (mis de la mitad 
de las 151 encuestas no la contest6), hay un 27% que se refiere a la personalidad 
deljuez como contenido del curriculum de una Escuela Judicial y un 10% que habla 
e insiste en el uso del !enguaje escrito. Otras respuestas que aquidesta,-m se refieren 
a idiomas, cultura general y relaciones p6blicas. 

4.Tercer punto, Metodologia para una formaci6n especializada. Este tema 
abarca dos aspectos: el sistema de claes y el sisterna de evaluaci6n. 

4.1 Primer aspecto, el Sistema de clases.
 
Obtuvimos ciento treinta y cuatro respuestas, que representan el 89% de
 

ciento cincuenta y uno.
 
Las altemativas eran tres:
 
A. Educaci6n a Distancia 
B. Educaci6n Directa con nfasis en to Te6rico 
C. Educaci6n Directa con 6nfasis en lo Prictico 

El orden resultante fue de 79% para la altemativa C) (recuerden ustedes la 
importancia que se asign6 antes al derecho procesal prdctico); de 10.4%, para la 
B) y de 9.7% para la A). 

Obs6rvese el grdtfico E(pig.3 t). 

En la encuesta agregamos una letra D) correspondiente a "Otros", en la que 
si bien con alto grado de dispersi6n y con porcentajes que son mifnimos, cabe 
destacar algunos sistemars propuestos, tales como uno mixto que combina las 
alternativas que se inclufan en la encuesta; prkitica; en distintos cargos judiciales; 
ensefianza personalizada; asistencia te6rico prdictica permanente; seminarios; 
cursos o talleres de corta duraci6n y de perfeccionamiento profesional; clases 
activas. 

4.2Segundo aspecto, el sistema de evaluaci6n. 
Ofrecimos las cinco posibilidades siguientes: 
A. Exidmenes tradicionales orales o escritos 
B. Aplicaci6n de pruebas objetivas 
C. Evaluaci6n a trav6s de casos reales o imaginarios, 
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D. 	 No corresponde que exista evaluaci6n o que hayan controles con ese 
fin. 

E. 	 Otros 

Ciento treinta jueces respondieron, lo que representa un 86% de la muestra 
total. 

La altemativa con mayor incidencia -57%- es la de la evaluaci6n a trav6s de 
casos reales o imaginarios. 

El 16% pefiere que no existan controles de evaluaci6n; el 12.3% escoge la 
aplicaci6n de pruebas objetivas; y el 1.5% los extmcnes tradicionales, orales o 
escritos. 

Asi lo refleja el grIfico F (pig. 32). 

Las altemativas E,F y 0 constituyen un desglose de la respuesta al rubro 
"Otros" de la encuesta. 

5.Algunos datos generales. 
Parece conveniente destacar cinco puntos que pueden enriquecer las conver

saciones posteriores y los comentarios que van a seguir. 

5.1 Ante una pregunta en orden a la caldad que los mismos jueces, desde su 
actual perspectiva, asignaban a los estudios de derecho efectuados en las univer
sidades donde cada cual curs6 sus estudios, debian clasificarlos en: 

Muy satisfactorios, 
Satisfactorios, 
Regulares, 
Poco satisfactorios, 
Insatisfactorios 

Las respuestas se concentran entre satisfactorios y regular. 

5.2En la preparaci6n universitaria de los actuales jueces del paLs, lo que se 
estima m s deficitario es el 6nfasis en la ensefianza pr6dctica del derecho. Esto es 
algo casi generalizado. 

5.3Para la mayoria, la prictica obligatoria en la Corporaci6n de Asistencia 
Judicial no se revela propicia para el desempefio de la funci6n de juez, porque 
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apunta al desempefio futuro como abogado, prescindiendo de los aspectos propios 
de la labor jurisdiccional. 

5.4Tratfindose de juecesen ciernes, se estima indispensable o muy importante 
reemplazar esa prictica por otra ante tribunales de la Reptiblica. 

5.5Una gran mayoria estima indispensable, o muy importante, o deseable 
considerar en los ascensos los resultados de los cursos especializados que puedan 
instaurarse a futuro. 

6.Para concluir digo dos cosas. 

6.1 La primera, que lo que aquf estamos mostrando es muy parcialmente el 
resultado de una investigaci6n5 que para entenderse y responder una serie de 
interrogantes que yo creo que ustedes tienen hoy en dia, es necesario analizarcomo 
un todo. Ain asi, es la palabra de los jueces y de ahi su valor. 

6.2La segunda, que cuando uno trabaja a base de mediciones empiricas de la 
realidad goza de ventajas y de desventajas. 

Una ventaja cierta es no s6lo que se trata de la voz de quienes ejercen esta 
labor, sino ademds, que contribuye a derribar prejuicios. Cuando uno se mueve en 
el inbito de la cultura sociol6gica, al que me parece habria de describirse el 
pensamiento y el comportamiento de los letrados que conforman una instituci6n tan 
vasta como el Poder Judicial, uno tiende a partir de ciertas pre-comprensiones que 
se anidan en la forma como uno mismo entiende la cosajudicial; y apcya icjuicios 
y apreciaciones en esas pre-comprensiones; por lo tanto, trabaja a base de 
prejuicios. 

Con la medici6n empfrica se tiene la posibilidad de verqu6 piensan los mismos 
posibles educandos. Y el resultado estA a la vista. Tal vez muchos jamfis habriamos 
concebido que una de las cuestiones mis importantes en una Escuela Judicial fuese 
la informfitica o que lo que mdis preocupe hoy a los jueces sea el exceso de trabajo 
y las dificultades de orden material. Pues bien, es eso lo que nos estin pidiendo a 
quienes estamos ocupfindonos de estos asuntos ...; ciertamente una ventaja. 

Entre las desventajas, destaquemos primeramente la del riesgo de no estar 
conscientes que todo vacfo o deficiencia Ileva en si misma ciertas consecuencias 
deficitarias, de lo que se sigue que quien tiene conciencia de un vacio muy 

5Op. cit. en Nota Ng 3. 
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probablemente no la tiene de las consecuencias que del mismo se derivan. Podria 
querer decir, entonces, que en la medida en que detectamos aquf que los jueces ven 
ciertos vacfos en su desempefio o labor, a lo mejor no se estdin dando cuenta, 
precisamente porque la ausencia los obnubila, de otros que quienes estn fuera 
pueden ver. 

Por lo tanto, en cuanto medici6n empfirica que ha utilizado como tinica ysola 
fuente de informaci6n el parecerde losjueces respecto de su propio desempefio, no 
es el todo, no es necesariamente la verdad y es conveniente y aconsejable que 
quienes estdn fuera de lo propiamente nuestro nos ayuden a ver lo que a lo mejor 
por dentro no somos capaces de vislumbiar. 

Afiadamos algo mis: el mtodo no nos asegura ninguna de dos cosas: (a) si 
el 48% que guard6 silencio opina como el 52% que respondi6 la encuesta, y (b) si 
la omisividad del 48% no refleja en tan alto porcentaje de jueces, caracteristicas que 
apoyaran la hip6tesis de que de haber aqu6llos respondido lo habr( ian hecho de 
manera distinta a la expuesta. Y ambos cuestionanientos no dejan de tener su 
importancia. 

6.3En suma tomen lo dicho como una medici6n. 
Toda medici6n no es mis que una cantidad. 
Tan efimero como eso. Un cuantum ...casi nada. Pero una nada que valfa la 

pena. 
,Qu6 empefio humano no vale su esfuerzo? 
,Cudntas hormigas se necesitan para conocer al elefante? 
Muchas gracias. 

Muchas gracias. 
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COMENTARIO 
M6NICA MALDONADO CROQUEVIELLE6 

Despu6s del documento preparado por el Ministro Carlos Cerda, que 
denomin6 "El Perfil del Juez", y que present6 en junio de 1989, muchos de nosotros 
reflexionamos, ya identificdndonos con los rasgos que 61 delineaba, ya 
cuestionindonos con aquellos que 61 objeraba. Hoy nos presenta un prolongado 
estudio, que ha venido realizando y que ha finalizado con una encuesta a losjueces 
de primera instancia sobre sus necesidades de capacitaci6n, cuyas conclusiones, 
relacionadas ciertamente con el perfil del juez ideal, nos ha entregado en su reciente 
exposici6n. 

He sido invitada a comentar el estudio reci6n expuesto. Pero desde que acept6 
participar en este Seminario sabia que serfa muy dificil recibir el documento de 
Carlos antes que (l lo expusiera, por todo el tiempo quedemandariael procesamien
to de la encuesta y lo que yo pensaba iba a ser la redacci6n de las conclusiones, lo 
que me impediria disponer de ellas con la anterioridad que hubiera deseado. Ello 
complicaba mi participaci6n; sin embargo, aqui estoy. Pienso que es bueno para 
todos nosotros que los personajes que honestamente contestaron las preguntas, 
preguntas que reflejaban todas las dificultades ylas (lebilidades de un juez, tuvieran 
un rostro; ese rostro me atrevo a atsumirlo. Lo hago con temor, respeto y esperanza 
en que el caminar a una capacitaci6n serA beneficioso en la triple perspectiva que 
nos entrega lajurisdicci6n: conocer, juzgar yhacer ejecutar lo juzgado. Esperanza 
en queen esta capacitaci6n nos involucraremos personalmente, acogiendo la ayuda 
que se nos pueda brindar. Esperanza que esta capacitaci6n nos llevari a revisar 
tanto nuestra premisa de enfrentar los problemas juridicos, como tambi6n los 
rutinarios, esos hzibitos que normalmente vamos heredando por generaciones sin 

6Fiscal de la Ilima. Corte de Apelaciones de Santiago. 
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siquiera preguntamos si son los mi.s adecuados para una decisi6n justa, dgil y 
teficiente. Una formaci6n para los que se inician, un perfeccionamiento para los que 
ejercemos la funci6n judicial; una capacitaci6n que se exprese en la anhelada 
Escuela Judicial. 

Corria 1964. Los estudiantes de Derecho de ese entonces, conversbamos 
entusiasmados en la oficina del Decano, don Pedro Lira, el discurso pronunciado 
en la Sesi6n Inaugural del Mho Judicial por el Presidente de la Corte Suprema, don 
Pedro Silva Ferndndez. 

El Presidente sostenia "desde hace varios afios se observa la falta de interfs 
de los profesionales mis aptos por ingresar al servicio judicial. Este fen6meno 
proyecta sombrias perspectivas sobre el porvenir de la judicatura y, por ende, de 
la liadici6n juridica de la Rep6blica". En otro pdirrafo sefialaba "es preciso 
descubrir y exitar la vocaci6n de los profesionales j6venes, efectuando un Ilamado 
a la organizaci6n de una Escuela Judicial". Agregaba que "ante el serio problema 
que afrontaba el Poder Judicial en este aspecto, se hacfa apremiante una soluci6n 
a corto plazo". Ante lo que el Presidente calificaba de emergencia, consideraba 
indispensable recurrir a un sistema de selecci6n profesional de los recidn egresados 
y elaborar un proyecto en el que consideraba que los planes de estudio de las 
facultades de derecho deberfan mod ificarse de forma tal que al t6rmino de 4Q afio 
los estudiantes que sintieran inclinaci6n a la judicatura, recibieran por dos afios 
formaci6n en sociologfa, psiquiatrfa, 6tica, etc. 

Recibidos de abogados, previa tesis pertinente, recibirian una beca, teniendo 
los mejor calificados el derecho a ser incorporados a 6, 7- y 80 categoria del 
escalaf6n primario en propuesta unipersonal. 

Finalizando su discurso, el alto magistrado se referia a sus pares, sefialdindo
les que de continuar contando con el apoyo y cooperaci6n de ellos podria estar en 
situaci6n de mantener y consolidar el alto prestigio de que disfrutaba el Poder 
Judicial de Chile. 

De ello han transcurrido 28 afios y de mis compafieros de generaci6n siete 
optamos por la avenida demarcada pero ancha de la judicatura. Ninguno ha 
desertado en el camino: son vocaciones probadas. Dos de ellos son ministros de 
Corte, Carlos es uno de ellos, tres son jueces, uno es secretario en el lejano Chilo6 
y yo cierro ]a lista. 

Los anhelos de don Pedro Silva no se tradujeron en realidad; las esperanzas 
nuestras de recibir apoyo en la realizaci6n de nuestro trabajo tampoco. Las 
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sombrias perspectivas que profetizaba el Presidente Silva son tal vez las que
ilevaban al Presidente Maldonado, en 1990 en su Discurso Inaugural, a sostener 
"las criticas al Poder Judicial las recibimos no como agresi6n sino como un 
bosquejo que hace el pueblo de sus anhelos de justicia". 

Es esta una ocasi6n de detenerme y mirar hacia atris y recorrer con ustedes 
el camino del que con su prcpio esfuerzo se va haciendo juez. 

En un Seminario anterior me referf a las dificultades que vivi como Secretaria 
en un Tribunal y al fimal de mi presentaci6n se produjo un eco en muchos de lus 
asistentes. Mi experiencia no era extrafia a ellos. Mis dificultades en esta primera 
etapa me Ilevaron a prepararme mejor para la segunda. Igual que muchos de 
nosotros. Y me siento identificada con los encuestados. 

Yen 1974, al ser designada Juez de Menores de Puerto Montt, habia realizado 
previamente un curso que daba el Ministerio de Justicia y que me habia preparado 
en antecedentes sobre la sicologia del menor, ia conducta del nifio abandona, los 
centros de re-adaptaci6n y ciertas destrezas para obtener una buena relaci6n con 
los menores y sus padres. Antes de partir a asumir mi flamante cargo, que habria 
las puertas de un recirn creado tribunal, concurri a un Juzgado de Menores de 
Santiago, para aprender la forma de organizar el no y observar c6mo se daba en 
la pr6.ctica la relaci6n Magistrado-Menores-Familia. En mi visita al juzgado que 
en trrminos de hoy Ilamariamos tutor, comprendique yo desempefiaria mi funci6n 
en un sentido totalmente opuesto al que habia pretendido aprender. Tan convencida 
estaba del servicio a la justicia que daria y tan segura de mf misma me encontraba 
que olvid6 una regla fundamental: para "conocer" de un caso tenfa que obligato
riamente "escuchar". Y entro a narrarles una de mis dolorosas experiencias. 

Llevaba pocos dias en el Tribunal de Menores y comparece a un reconoci
miento de patemidad un joven colorin, una nifia morenita y una guagtiita colorna. 
Mi certeza fue total. El joven se defendia de la demanda, sosteniendo qi'c ia rifia 
era muy visitada por otros. El dudaba de su patemidad. Y iohice ver con 6nfasis 
lo que significaba ser padre y asumir su rol. El joven colorin no se decidia, pero al 
ir con la imaginaci6n acompafiando a su nifio en los primeros pasos, despurs 
reconociendo el 6xito en la escuela, salir con 6l a pescar -que era el oficio de nuestro 
presunto papa- y sentirse proyectado en 61, lo llev6 areconocer al hijo como propio. 
Lajuez quedaba serena, se restablecia una relaci6n, un vinculo nacia a partirde ese 
dia. El nifio tenia a su padre y 6ste reconocia a aqurl. 

A] dia subsiguiente en la audiencia, un nuevo colorin, una joven morena, un 
nihio colorin. Y senti mucho temor. LEra casualidad?, Lpodria darse un caso 
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id~ntico?. El Oficial Primero respondi6 a mis interrogantes: En una isla vecina 
habian muchos colorines de origen holand6s. A esa isla pertenecian los dos 
demandados. Mi actitud del dia anterior habia estado marcada por lo intuitivo, por 
la primera percepci6n, no escuch6, no medi las consecuencias de mi convicci6n 
subjetiva y utilic6 mi autoridad para que el demandado tomara la decisi6n. 

Han transcurrido 18 ahios. LC6mo olvidarlo? Desde entonces procur6 ser mis 
objetiva. Encamar mis en mieljuez conocedorque ante el descubrimiento intuitivo 
actdia procurando buscar una explicaci6n contraria, aunque sea absurda, para 
alcanzar claridad. 

En el perfil del juez conocedor cabe un aspecto que deberfan remarcamos y 
remarcdimoslo nosotros mismos: el juez es un permanente indagador, no puede 
cederhasta no obtener la informaci6n que lo llevari posteriormente al razonamiento 
que fundamentari la sentencia. 

Sefialaba, al iniciar ai presentaci6n, que queria mostrar el rostro de un juez 
en aquella parte en que reconL;ce su dificultad y su carencia. Si a partir de 1964, se 
hubiera tornado examen a los postulantes a ingresar al Poder Judicial para 
seleccionar aquellos que reunfan las mejores cundiciones de personalidad, criterio 
y conocimiento y se hubiera asumido por las universidades una buena fonnaci6n 
en derecho, es muy probable que el resultado de la encuesta realizada hubiera sido 
diferente. 

Hoy, en un importante porcentaje de los entrevistados, se reconoce la falta de 
preparaci6n t~cnica-jurfdica y tambifn en materias no-juridicas. Una buena 
confirmaci6n de ello lo constataunos cuando nos sentamos en el escritorio de los 
relatores. Vivi la turbaci6n que se experimenta cuando uno da vuelta las fojas del 
expediente, sin encontrar la respuesta que interesa al tribunal. Y lo he constatado 
hoy, al escuchar a relatores suplentes cuando he integrado Salas, con voz nerviosa 
reconocer el desconocimiento, a veces del nicleo, del asunto que relata. 

Entunces, las recomendaciones de Ricardo Ulate ... -la capacitaci6n es un 
proceso permanente, motivador y concientizador que responde a la necesidad 
constante de aumentar y perfeccionar los conocimientos, habilidades y destrezas 
para el desempefio mejorado de la funci6n judicial" cobran una fuerza y vigor real. 

Ademfis de serel juez un conocedor, destaca en 6l un segundo rasgo, el deljuez 
normativo. Tenemos que actuar de acuerdo con las nomas. Ya conocemos la 
contienda y vamos deseando una norma coincidente con lo que estimamos 
interiormente justo. Con el paso de los afios los bienes jurfdicos han penetrado 
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nuestro ser. Los valores en que fundamos nuestras decisiones nos ilevan a concluir 
que las normas tienen alternativas. Y como sostiene el ministro Cerda en el Estudio 
del elemento normativo, en la realidad diaria de nuestra tarea, no trabajamos 
propiamente con normas, sino mas precisamente con el sentido que a ellas 
asignamos, entendiendo por sentido una de las inteligencias posibles del discurso. 

Y he entrado en este punto con el anhlo mis profundo de que en la Escuela 
Judicial se contemple como objetivo del perfeccionamiento adentrarnos en el 
reconocimiento de nuestros valores, de nuestra propia verdad, en la capacidad de 
darle significado anuestras actuaciones, de comprender hastad6nde el ordenamiento 
juridico nos enmarca para ayudamos a ser interiormente libres y pronunciar 
nuestros fallos o informes consecuentemente. 

Y es un anhelo que Ileva vida. Para mi no son palabras. Lievaba poco tiempo 
en Santiago. El cargo de Fiscal es solitario. Mis convicciones no habfan sido 
probadas, no habia enfrentado la norma con ellas. No habfa sido necesario. Y como 
Ministerio Pblico tuve que representar al Gobiemo en el requerimiento contra 
Manuel Bustos y otros, por convocar a un paro nacional. No estaba preparada. 
Pienso, con fundamento, que muchos jueces, incluso del mis alto tribunal, no 
estaban preparados y alertas para medir las conecuencias de sus decisiones. Fue 
tan fuerte la contradicci6n que ese proceso produjo en mi que cai enferma. Meses 
de licencia por una gastritis aguda. Al regresar a la Cone el fiscal suplente habia 
acusado. Los fiscales no pronunciamos sentencia. Nuestra postura personal en la 
toma de una dccisi6n liega hasta el informe. El elemento judicativo, el juez que
produce una consecuenciajuridica no nos alcanza. Claro est'i que ello no obvia toda 
la gama de responsabilidades que el Ministerio P6blico estd obligado a asumir. Y 
asf como el juez tiene las valoraciones intimamente unidas a su forma de entender 
la vida, de ver las cosas, de juzgar lo verdadero y lo falso, como Fiscal, despu6s del 
dolor que me produjo no haber podido asumir mi responsabilidad en el proceso 
seguido contra Manuel Bustos y otros, me renov6 interiormente, me reconoci, 
reconoci mi herencia cultural, la necesidad de realzar los valores que me eran 
fundamentales; y en el respeto a la dignidad humana denunci6 torturas, me hice 
pane en ellas, visit6 lugares de detenci6n y me constituf en las circeles rescatando 
y entregando una pane de mi por la justicia y por la paz. 

Han transcurrido 28 afios desde ese I de marzo de 1964. De la actual 
promoci6n de egresados, con mi hija en IaEscuela de Derecho, s6lo ella quiere 
abrazar la carrera judicial. El proyecto de la creaci6n de una Escuela Judicial es una 
realidad. El tiempo dari ]a respuesta sobre los resultados de ella y dird si vuelve 
a escucharse en ]a inauguraci6n del ahio judicial, las palabras que hace tres d~cadas 
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expresaban el lugarque lajudicatura ocupaba en el concierto nacional y con ellas 
como esperanza f'malizo: 

Nos corresponde mantener y consolidar el alto prestigio que goza el Poder 
Judicial de Chile. 
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COMENTARIO
 
DAVOR HAPASIC YAKSIC7 

Es dificil hacer un comentario despu6s de la explosi6n vital que acabamos de 
escuchar, pero se me ha solicitado hace ya algunas semanas que en mi calidad de 
abogado y por el hecho de hacer clases en una Universidad, comente la exposici6n 
del Ministro Cerda, cuyo contenido parcial conoci el dfa viernes reci6n pasado. Y 
con mucha humildad voy atratar de enfrentar esta tarea, no cayendo en la tentaci6n 
de algo que voy asefialar como un punto critico para los estudios de derecho. Es 
imposible abarcar en un comentario, ni tampoco creo que procede, cada uno de los 
puntos interesantfsimos que la investigaci6n del Ministro Cerda trata. 

Me he permitido tomar tres temas, acerca de los cuales deseo hacer algunos 
comentarios con el objeto de ver s; los mismos pueden servir para un debate ouna 
reflexi6n posterior. 

En primer lugar, aquellas dificultades que vislumbran los jueces o los vacios 
que sienten. En segundo lugar, los contenidos supuestos de la ensefianza; y, en 
tercer lugar, este gran anhelo de pralctica profesional, unido a algunas reflexiones 
que se hacen en tomo a la Corporaci6n de Asistencia Judicial. 

Quiero aclarar que mis comentai-os apuntan a algo que no es pesimista. Yo 
creo que el realismo no necesariamente es pesimismo cuando se plantea con el 
objeto de ser considerado en la creaci6n de un nuevo proyecto, que tiende a 
solucionar una falencia existente. 

El crear una Escuela Judicial no va a solucionar los problemas de lajusticia 

7Abogado, Director del Departamento de Enseiianza Clinica del Derecho de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile. 
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y del Poder Judicial en Chile. Creo que los problemas de la justicia y del Poder 
Judicial en Chile trascienden la creaci6n de una Escuela Judicial. Pero creo que hay 
problemas, yen eso creo que la encuestadel Ministro Cerda es extremadamente titil, 
que existen, que son reales y que deben ser tomados muy en cuenta para la creaci6n 
de esa Instiruci6n. 

Primer punto en cuanto a las dificultades en general a las que hacfa referencia 
C. Cerda. Los jueces se quejan ...Zy c6mo no? ...por las dificultades y vacios que 
sienten, en dos temas prioritariamente: exceso de trabajo y falta de elementos 
materiales. 

Y esto es una constataci6n permanente. Y este exceso de trabajo yesta falta 
de elementos materiales, con o sin Escuela Judicial, salvo que se adopten las 
medidas del caso, van a seguir existiendo y por muy preparados que se encuentren 
losjueces, mientras contintien sujetos a un exceso de trabajo yauna falta de medios 
materiales, no podrnn, evidentemente, ejercer la labor para la cual se los capacita 
en una Escuela Judicial. Y este tema no es nuevo. Recordaba yo que en el Diario 
El Mercurio de junio de 1987 se escribi6 un artfculo sobre en qu6 estaba el Poder 
Judicial y la Justicia a esas alturas de lo que se Ilamaba la modemizaci6n del pais. 
Y quiero citar a dos personas, un actual senador y un ex-senador, quienes creo que 
si los entrevistaran hoy dia dirian lo mismo. El senador Beltr n Urenda decia "en 
lo relativo a la justicia es cierto que falta mucho por hacer. En todo caso, yo creo 
que eni donde tenemos que realmente preocupamos es que la justicia Ilegue al 
hombre comtin, en su pequefio problema, y que esa pueda ser una justicia mds 
expedita". 

El ex-senador Jaime Guzmdn E., en la misma publicaci6n decia "pienso que 
es uno de los rubros en que menos se ha avanzado desde 1973. Me parece una 
modemizaci6n claramente pendiente. Me preocupa especialmente notar en los 
sectores mds pobres una lejanfa respecto de la administraci6n de justicia". 

Creemos que la situaci6n se mantiene exactamente en los mismo t6rminos. 
Creemos que hay proyectos anunciados, Es probable que 6stos puedan solucionar 
algo, pero la realidad que constatan estas circunstancias se mantieren. Y esta 
realidad se refleja, a mijuicio, en una encuesta que publicaba el Centro de Estudios 
de la Realidad Contemporinea hace un aio y que no ha sido desmentida por 
ninguna otra entidad que se dedique aeste tipo de estudios. Se refleja en que el 78% 
de los chilenos declara no estar informado respecto de c6mo funcionan los 
tfibunales y que el 82.8% de los chilenos desea modificaciones al Poder Judicial. 
Y dentro de este 82.8.% se encuentra un 52.4% que estima que las modificaciones 
deben ser profundas. S61o un 8.4% estima que no debe modificarse. 
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Considero que es extremadamente grave que en un pais exista no s6lo una 
ignorancia acerca de la labor tan importante como la judicatura, sino la profunda 
convicci6n de que esa labor debe ser modificada. No quiero decir con esto que todo 
se soluciona eliminando los problemas de exceso de trabajo o de falta de medios 
materiales. Pero, evidentemente, que en algo la situaci6n puede paliar. El Centro 
de Estudios Pibticos en sus proposiciones a la Reforma Judicial trae datos que son 
muy interesantes. Lo decia el Ministro Cerda. en cuanto a que su encuesta tiene el 
valor de saber qu6 es lo que piensan los jueces, pero tambi6n es importante saber 
qu6 piensan personas que no ejercen la judicatura pero que estin relacionadas con 
ella. 

Y se hizo una encuesta por pane del CEP a los abogados que ejercen en 
Santiago. Un 0% estima que las sentencias son suficientemente fundadas y 
oportunas en el tiempo. Un 50% estima que son insuficienternente fundadas e 
inoportunas en el tiempo. Un 44.6% estima son suficientemente fundadas pero 
inoportunas en el tiempo. Y 4.05% que son insuficientemente fundadas pero 
oportunas en el tiempo. 

Traigo a colaci6n esto desde el punto de vista a que hacfa referencia M6nica 
Maldonado cuando citaba a su padre el Presidente Maldonado. No se trata de una 
critica como agresi6n sino de una constataci6n en un compromiso con la justicia. 

Esto gencra un desaffo demasiado importante, un desaffo que trasciende la 
Escuela Judicial, pero que debe ser considerado en el momento de su creaci6n. 
Estimamos que este problema se soluciona con cantidades muy inferiores a las que, 
por ejemplo, el Estado dedic6 en 1983 para ir en soluci6n de determinados 
problemas de la banca privada. Tal vez, incluso, en problemas muy inferiores a 
aquellos que el Estado dedic6 para hacer frente al embargo de la fruta chilena hace 
algunos ahios atr6is. En esas situaciones el Estado estaba en condiciones de ir en 
apoyo de inmediato, de aquellos que estaban viviendo problemas. Lajusticia est, 
en problemas y no basta con que el Estado se limite a crear la Escuela Judicial. Y 
mientras la Escuela Judicial se cree con estas limitaciones, ella debe teneren cuenta 
que va a ser un paliativo, pero en ning-in caso la soluci6n. 

El segundo tema que me gustarfa tratar es el contenido de una posible 
formaci6n en que Ilaman ia atenci6n dos circunstancias que a mi juicio tambi6n son 
previas a la creaci6n de una Escuela Judicial. 

En primer lugar, el clamor de todas las encuestas porel 6nfasis en lo prdctico; 
y, en segundo lugar, por los conocimientos de 6ica y justicia. 

Postulamos que este es un problema producto de la ensefianza de derecho que 
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se imparte en Chile. Hurmildemente discordamos de laposici6n que dio el Ministro 
de Justicia yde aquella que en cierto modo hizo suya Juan Enrique Vargas. Se dice 
que la Escuela Judicial tratai asuntos que no son propios de la carrera de Derecho 
-eso lo dijo el Ministro- y Juan Enrique seial6 que las escuelas de derecho estdn 
orientadas a formar abogados yno jueces. Yo creo que la confusi6n es mucho mdis 
grande, yo creo que no esti en los objetivos de las escuelas de derecho en general, 
claramente especificado si estAn formando te6ricos del derecho u operadores del 
derecho, formaci6n que debe ser enteramente distinta. 

Leo, por ejemplo, los objetivos que reglamentan la carrera de Derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile "Es el conjunto de actividades 
econ6micas que desarrolla la Facuitad con el objeto de dar formaci6n y conocimien
tos necesarios para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Juridicas y 
Sociales". Y yo me pregunto: Leste es un objetivo determinado? 1,Este es un objetivo 
que permita al profesor saber hacia d6nde debe dirigir la docencia? i,Que imprima 
un contenido que hoy en dia se caracteriza por informar m~is que por formar, por 
ensefiar la norma, pero no ir m~is alld de la norma y, desgraciadamente, de los 
manuales impresos ya hace muchos afios, y algunos de eflos con la mala fortuna de 
haber sido re-editados? 

Y en cuanto a la metodologia, el m6todo pasivo contintia siendo el rey en las 
facultades de derecho, a pesar de algunos importantes esfuerzos, entre los cuales 
tal vez el pionero de ellos yel mejor sostenedor de los mismos el Profesor Andr~s 
Ctineo, que se encuentra hoy dia act presente. 

Y la vida del juez y la vida del.abogado se forma de discusi6n, de persuasi6n, 
de competencia argumental, de soluciones actuales partiendo de principios anti
guos y esto se pretende que los abogados lo logren de la noche a la mahiana despu6s 
que durante cinco afios estuvieron haciendo con 61 en un laboratorio una cosa 
enteramente distinta. 

No le ensefiaron a discutir, no le ensefiaron a persuadir, no le ensefiaron a 
competir argumentalmente, no le ensefiaron a innovar la interpretaci6n de la norma. 
Todavia se escucha a quienes dicen que los jueces son meros aplicadores de ]a ley, 
como si esta excelsa labor la pudiera reemplazar un computador. 

La Escuela Judicial tiene que partir de la base de que esta falencia existe y 
existe en todos los egresados de la carrera de derecho y por lo tanto tiene que 
privilegiar la reflexi6n, ladiscusi6n y la investigaci6n. El conocimiento de la norma 
mds el espfritu reflexivo abierto al didlogo y con capacidad de investigaci6n 
permitir-i descubrir mds fdcilmente lo justo del caso concreto. Hay que reconocer 
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que muchos abogados tal vez tendriamos vocaci6n de jueces si acaso pudi6ramos 
superar el temor de no realizar lo justo del caso concreto. Esto es, evidentemente, 
m~is flicil de lograr con un espfritu abierto, capaz de investigar, capaz de persuadir. 
Por eso nos parece extrafia dentro de la encuesta el que el 40% de los jueces estime 
que los estudios de derecho son satisfactorios y el 32% tan s6lo regulares; lo cual 
nos lleva aun 72% de estudios entre satisfactorios y regulares ... 

En iercer lugar, quiero referirme al tema del 6nfasis en la prictica que surge 
en casi todas las respuestas, vinculado con la Corporaci6n de Asistencia Judicial. 

A nuestrojuicio esta esuna materia que mientras nose innove legislativamente 
tambi6n la Escuela Judicial va a tener que tener en consideraci6n en forma 
importante. 

Estinamos que hoy en dia hay una confusi6n y se pretende, mediante la 
prictica profesional paliarel problema de acceso alajusticia, en circunstancias que 
son dos situaciones enteramente distintas. 

El acceso a la justicia es una garantia con rango constitucional que debe ser 
satisfecha por un ente pdiblico que no confunda la prictica profesional con esta 
satisfacci6n de ia garantia constitucional. Y, por su parte, la prfictica profesional 
debe ser una situaci6n en que se privilegie la docencia por sobre la asistencia. 

Creemos que la pr6ctica profesional puede perfectamente entrar a paliar 
dentro de la Escuela Judicial una seiie de falencia de destrezas que no las da la 
Escuela de Derecho. Hay aigunas destrezas que son comunes para jueces y 
abogados, se hablaba acd de la t6cnica de la escrituraci6n. Yo me atreveria a 
agregar la t6cnica de ]a negociaci6n. Jueces y abogados escribimos y negociamos 
todo el dia. La t6cnica de ]a oralidad tampoco es ajena a la carrera judicial; un 
adecuado uso y manejo de fuentes legales es un complemento indispensable de la 
jurisdicci6n y,por lo tanto, estimamos que mientras esta prdctica profesional no sea 
un verdadero complemento de aquello que en cuanto a destrezas no d6 la facultad 
de derecho, serdi algo que deberi tener que ser considerado muy importantemente 
por la Escuela Judicial. 

Estamos parcialmente de acuerdo en que quien tiene una clara vocaci6n 
jurisdiccional debiera hacer una prfictica distinta, debiera existir la posibilidad de 
hacer una prctica judicial. Existe una prfictica de este tipo implementada hace ya 
dos afios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que se encuentra 
a cargo de los ministros sefior Roberto Dvila y H6ctor Carrefio. Yse ha logrado 
detectar que se requieren destrezas diferentes para la prdictica judicial que para la 
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prdctica de abogado. Y estas situaciones se deben dar al interior, no de la 
Corporaci6n de Asistencia Judicial, que debe tener como objetivo el permitir el 
logro y el cumplimiento de la garantia constitucional; estas situaciones se deben dar 
al interior de un cent-o docente que privilegie la docencia sobre la asistencia. 

Muchas gracias. 
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DEBATE'
 

GUILLERMO NAVAS9. --. 

Una acotaci6n muy breve porque el tema es muy amplio, pero de todas 
maneras conectado con lo que se ha estado tratando aquf. 

He escuchado con mucha atenci6n la exposici6n del Ministro Sr. Cerda, 
respecto de las preocupaciones, de las interrogantes y de los problemas de los 
jueces. Realmente es un aspecto que debe considerarse porque hacia a ellos va la 
Escuela Judicial y a eso tiende tambi6n la soluci6n de la administraci6n de justicia. 

Y mi observaci6n va exclusivamente centrada al primer tramo de la adminis
traci6n de justicia, que para mi es vital, porque de ahf empieza a crecer la planta 
que termina en las categorfas superiores. 

Me referir , entonces, a lo que antes se liamaba jueces de departamento, 
porque dominamos mejor esa clasificaci6n quejueces de comunas ode agrupaci6n 
de comunas. El juez de Departamento, dentro de la administraci6n politica 
administrativa era la base inicial de todo esto. 

Yo creo que para los efectos de una administraci6n de justicia que empiece 
ahi, en la base, es muy conveniente quc quienes aspiran a entrar a la judicatura 
tambi6n tengan un inicio de presentaci6n de su desempefio como estudiantes. En lo 
posible hay que tratar de que el alumno que entra oque pretende despuds de recibir 
el titulo, ingresar a la carrera judicial est6 en un promedio alto. En las carreras, por 
regla general, en los colegios, cuando uno tiene un 5 ya prdicticamente no tiene 

8Se ha coiservado el estilo verbal de las intervenciones. 
9Ministro de la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 
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posibiidades de entrar a Ia universidad; por lo menos a las caureras que ellos 
pretenden. Los seleccionados son los de 6hacia arriba. Y poreso queen los colegios 
en estos momentos estdn en una campaia espantosa de procurar que los alunnos 
salgan de sus colegios prcticamente siendo unos genios y dominndolo todo. Y 
ademds tambi6n las universidades privilegian esto porque los que tienen ciertos 
porcentajes tienen bcas y tienen posibilidades de ingresar a ls mejores carreras. 

El aspirante ajuez debe tener tambin un c6mulo de conocimientos dentro de 
la realidad actual que le permita empezar su inicio de carrera ya con una 
preparaci6n, no digamos 6ptima, pero buena. Y digo esto porque ocurre que al 
frente va a tener a abogados que fueron mejores o iguales que 6l; y con ellos va a 
tener que contender. Porque a pesar de que se dice que el juicio es entre panes, en 
los Departamentos el juicio es entre el juez y el abogado. Por Jo menos fue mi 
experiencia. 

Y nos encontramos, adem,1s, con que el juez tiene que estar al mismo nivel 
opor encima del abogado porque el abogado, guste ono guste, poco colabora con 
Ialabor del juez. El tiene su visi6n personal y 6sta se Ia da el cliente. Entonces el 
abogado asume ladefensa del cliente yle presenta, en alguna medida, distorsionado 
el problema al juez. Particularmente, en Iaadministraci6n en Jo criminal porque es 
Jo que mis se da en los Departamentos; entonces, el juez se encuentra con un 
contendor que es bueno y 61 tambi6n tiene que ser bueno para poder mantener una 
cierta equidad en Ia investigaci6n, en Ia prueba y en el fallo. Porque tambi6n 
entendemos -y eso lo sabemos- que Ia prueba, en gran medida, Ia proporciona 
tambi6n el abogado defensor. Y el juez tiene que escudrifiar entre Iaprueba que se 
le estd ofreciendo, cules son los matices que valen ycudles son los matices que no 
valen, pero que se presentan con visos de realidad. Esta es Iarealidad que tiene el 
juez. Y para eso el juez ya tiene que partir con un cierto grado de excelencia que 
actualmente, desgraciadamente, no se da. 

Qu6 es Jo que ocurre. 

Ademds el juez Ilega sin ninguna experiencia al Tribunal entonces en un 
primer tiempo se apoya en qui6n ... en el personal, en el Oficla Primero; y se 
encuentra que cuando el juez sale lo reemplaza el secretario y 6ste es una persona 
que tampoco tiene conocimientos. Luego, Ia administraci6n de justicia estA muy 
debilitada en Ia base. Entonces, Jo que yo digo es que debe haber un ingreso a Ia 
carrera no solamente con un conocimiento bueno sino que ademis debe existir ahi 
una estructura o una organizaci6n que le permite al juez ir adquiriendo experiencia 
en Iabase sin que esa experiencia se Ia procuren los empleados. 

Hay que saber lo que es Ilegar a un Departamento y no tener en quidn 
apoyarse, con quidn consultar y a qui6n preguntar. 



47 Semninario Nacional sobre ESCUELA JUDICIAL 

Este es, en mi opini6n, un problema bdsico. 

Un buen juez en la base y que el buen juez no empiece como tal, sino como 
secretario, porque ocurre que el juez no puede estar administrando justicia sobre 
la base de no hacerlo. No es posible que el m6dico en ur. hospital Ilegue de Director 
del hospital y de inmediato tenga que efectuar operaciones y vaya adquiriendo 
experiencia en base a que la gente se le vaya muriendo y a medida de que 61 va 
mejorando ]a gente tiene mis posibilidades de vivir. Eso no puede ocurrirtampoco 
con un juez. El juez no puede experimentar. No tiene conocimientos y aquf se ha 
escuchado, falta prictica; el juez ilega sin ninguna prictica. 

Un compafieroimfo de curso, siendo yo actuario lleg6 a mi Tribunal a 
preguntarme "dime Guillermo d6nde coloco ]a estampilla del mandato". Digo esto 
para que se vea hasta el extrerno que puede producirse y eso no es admisible en la 
administraci6n de justicia. Por eso pienso que las personas no pueden entrar 
inmediatamente de jueces, deben hacerlo de secretarios para que alli vayan
aprendiendo y no que el aprendizaje lo haga el juez y sus maestros sean los 
empleados. 

HUMBERrO ESPEJO1° . 

Creo que todas las cosas aquf en el Poder Judicial se dan en forma muy 
ligadas. 

En el recuerdo que hacfa M6nica Maldonado del discurso de don Pedro Silva 
F. hace ya 28 afios atris, se hablaba de la necesidad de la creaci6n de una Escuela 
Judicial -en la que esiamos todos de acuerdo- para poder elegir los mejores
candidatos para poder entrar al Poder Judicial. Pero, desgraciadamente, el proble
ma es qu6 candidatos. Debido al sistema de remuneraciones, que es sumamente 
bajo, cada dia en las cortes de apelaciones -sobre todo en provincia- se hace m;is 
diffcil hacer las temas para los cargos, precisamente, de secretarios y de jueces, de 
comunas yde asintos de comunas. No hay candidatos. Hay rnuy pocos. Qu6diffcil 
resulta seleccionar cuando resulta que para hacer una tema se presentan tres 
candidatos ...o se presentan cuatro. 

I'Ministrode la lima. Corte de Apelaciones de San Miguel. 
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Personalmente, tengo una experiencia que realmente fue lamentable aunque 
para mf fue muy c6modo. Cuando ingres6 al Poder Judicial lo hice primero como 
secretario en Quillota, pero cuando quise ser juez y me nombraron juez de Rio 
Negro no se alcanz6 a hacer una tema; la Corte de Valdivia tuvo que hacer una 
dupla, de manera que pricticamente iba compitiendo s6lo. 

Bueno si eso ocurrfa en esa 6poca ... las cosas no han mejorado hasta el dia 
de hoy. 

Segundo punto. Unade las carencias que sefialaron losjueces es el exceso de 
trabajo por falta de tribunales. Eso es cierto. El Gobiemo esta realizando un 
esfuerzo muy grande mediante un plan quinquenal que ya ech6 a andar para crear 
96 nuevos tribunales. Parece que esos 96 no alcanzan a ser la mitad de los que 
realmente necesitamos. No s6 los resultados que va a tener esto, pero en todo caso 
aliviari la situaci6n; pero eso tambi6n tiene incidencias en el ntimero de personas 
que pueden entrar a la carrerajudicial. Aquf se van a necesitar dos cosas; primero, 
incentivar la entrada a la carrerajudicial, con un mejoramiento de remuneraciones; 
segundo, incentivar tambi6n con este mayor n6mero de tribunales. 

No s6 si se ha hecho un estudio de cudiltas personas ingresan a ]a carrera 
judicial anualmente, como para poder captar el tamafio de lo que se va a hacer con 
una Escuela Judicial. 

Tiempo atris Carlos Cerda me invit6 a la Universidad Diego Portales para 
contestar algunas de las preguntas que hacfan los alumnos relativas a la Escuela 
Judicial. Por la premura del tiempo no se pudo hacer un estudio muy profundo pero 
hice un cdilculo aproximado con el escalaf6n judicial, del nimero de personas que 
habian ingresado en los 61timos cinco wios; y me encontr6 cun la sorpresa que 
ingresaban 26 personas al Poder Judicial. 0 sea, que una Escuela deberia ser 
adaptada como para 26 alumnos. Supongamos que esto se duplicara con el tiempo, 
tendrfamos 50 ... bueno, ahi tal vez podriamos hablar de una escuela ms o menos 
grande. 

Creo que eso seria un punto que vale la pena tomar en cuenta. 
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EmA DIAZ" 

Del andlisis de esta encuesta que ha hecho don Carlos Cerda aparecen
deficiencias y las hemos expuesto los jueces. 

lExiste un paralelo con una encuesta que se le haya hecho a los abogados 
respecto de las deficiencias en su ejercicio profesional? 

Yo quisiera preguntarle a don Carlos Cerda si antes de la creaci6n de una 
Escuela Judicial no deben hacerse, previamente, unas reformas en los estudios de 
derecho de las universidades. ZAcaso las deficiencias nuestras no son las de todos? 
LAcaso en un estudio que hizo Davor Hzrasic sobre unas clinicas jurfdicas ideales, 
no se han detectado las mismas deficiencias que nosotros tenemos? 

Entonces, parece, que debe recogerse por las universidades estas deficiencias 
que se han detallado porjueces para una modificaci6n en los estudios. LLe parece 
Sr. Cerda? 

CARLOS CERDA 12 

Yo creo que hay como dos niveles de preocupaci6n en esto. Comparto lo que
usted sefiala. Es decir, si es que fuese cierto que los jueces hoy dia estuviesen 
detectando vacios en su formaci6n y estos estuviesen incidiendo, en su concepto, 
en el desempefio de la labor de jueces de la Repdblica, habria, claro estAi, que mirar 
al lugar donde han recibido esa formaci6n, por un lado; y en ese sentido comparto 
esa inquietud suya: si esa formaci6n ha venido de los centros tradicionales, como 
son las escuelas de derecho, algiin vacio se estaria detectando en la eficacia de esa 
formaci6n. 

Yo creo que lo que escuchibamos a Davor apunta en esa lfnea. Pero otra 
cuesti6n es la de mirar al futuro. Vale decir, si tenemos en el Poder Judicial un
porcentaje del orden de un tercio por ciento de jueces, por lo que decia reci6n el 
Presidente de la Asociaci6n, que Ilevan en el ejercicio del cargo menos de cinco 

"Magistrado 19" JuzgadoCivil de Santiago. 
'Ministro Iltima. Corte de Apelaciones de Santiago. 
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afios, quiere decir, claro estd tambi~n, que hay un gran porcentaje de jueces que 
tienen en el cargo de juez , de cinco afilo de desempefio. Y no tan s6io, o 
exclusivamente, por una insuficiente -por usar un adjetivo moderado- formaci6n 
universitaria las escuelas de derecho, ellos habrian de estar sintiendo vacios en el 
desempefio de su labor. Porque el derecho, y lo sabemos, no es ni por mucho tan 
s6lo conocimiento. Y lo qt-. .iemos escuchado hoy dia a M6nica es un ejemplo. Es 
vitalidad. Y si es asi, la escuela para todos nos nosotros, que nos hemos ido forjando 
en cuanto jueces, caminando por este camino que no estaba rayado de antemano, 
la gran escuela ha sido la vivencia de esto de serjueces. De manera que habria que 
pensar si existe en nuestro medio algfin ente donde nosotros podainos imos 
formando a base de lo que hacemos. 0, en otros t6rminos, si ia ensefianza que 
normalmente es de corte principalmente dogimitico anivel de un pre-grado (centros 
de derecho universitarios) habria de matizarse en el caso de los jueces casi 
necesariamente, con aquello que va dando la experiencia, y que, por lo tanto, en el 
anilisis de lo que hacemos podamos ir descubriendo aquello que debemos hacer 
mejor. 

El mfrito de lo que hemos presentado hoy dia, en la primera pane de este 
Seminario, que esti Ilamado a mucho mis de lo que estamos hablando en este 
momento, quidn sabe Ema si esti precisamente en eso. Es decir, quienes estin en 
esta cosa, desde hace mucho tiempo odesde hace poco -hay un buen grupo que tiene 
mds de 40 afilos como jueces- con su propio parecer, con su propio criterio, juicio 
o apreciaci6n, puedan ver cudles son sus deficiencias y, a partir de ellas, 
responderse cudles son sus anhelos personales, que como sabemos, tratindose de 
los jueces, no estdn desligados de los anhelos generales; es decir, los de ia 
instituci6n: institucionales. 

Bueno, podriamos decir que los jueces detectan vacios por la formaci6n 
universitaria y porque la estructura, ia instituci6n, parece no estarles dando la 
tranquilidad suficiente, Ildmese exceso de trabajo, lldmese falta de elementos 
materiales, para poder seguir pensando y progresando cn Jo que hacen. 

Eso seria para responderle a Ema. 

Quiero agregar s6lo una cosa. Es una experiencia personal muy corta. 

De tantos eventos en los que algunas instituciones como la universidad y CPU 
mehan permitido participmr, muchos de ellos tienen lugar con jueces, aquellos a que 
alude el Ministro don Guillermo Navas: los jueces de la base, los de primera 
instancia, los que estfin hace poco tiempo. Y, sinceramente, de manera intima y 
espontdinea, noto una gran calidad, noto esa calidad que tal vez no es la que saben 



51 Seminario Nacionalsobre ESCUELA JUDICIAL 

apreciar las personas del mundo de hoy; eso que se da en la templanza, en la 
sencillez; en la bonhomia, en la benignidad, en la prudencia; y yo creo que cuando 
existe en un Poder Judicial esa riqueza potencial, no es tan fAil que se d6 lo demfs; 
es decir, que seamos capaces de sistematizar para que toda esa fuerza que es lo que 
necesita la sociedad: el Poder Judicial es lo que sus hombres. Para que toda esa 
fuerza salga con facilidad, salga sin limitaciones como me parece que hoy dia a lo 
mejor podria estar saliendo. 

LUCIA VAGANAY 
13 

Yo fui una de las que contest6 la encuesta y me siento identificada con ella; 
creo que el exceso de trabajo en parte se debe a la escasez de tribunales. Porque la 
poblaci6n va creciendo en una progresi6n mucho mis alta que los tribunales. Y la 
mayorfa de los jueces que hemos entrado al Poder Judicial -en el caso mfo yo entr6 
como actuario siendo estudiante- nos ha costado exclusivamente porque creo que 
las perspectivas que uno mira en el Poder Judicial, que es la que mira todo 
profesional joven, es el 6xito econ6mico, tener un buen pasar econ6mico, y que 
justamente en el PoderJudicial no se da. Los sueldos son bajos, se exigen bastantes 
sacrificios, hay que postergar muchas cosas y muchas ganancias que se dan en el 
drea privada. Asi como creo que se debe hacer la Escuela Judicial, tambi6n debiera 
hacerse carrera funcionaria dentro del personal subaltemo, que es en quienes 
nosotros nos apoyamos, o sea, exigir tambi~n cursos de perfeccionamiento para 
este personal, que es la cara que da el tribunal hacia fuera. 

"Juez tercerJuzgadodel Crimen de Santiago. 
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QuE"Y COMO ENSENAR EN UNA
 
ESCUELA JUDICIAL
 

JORGE CORREA SUTIL 14 

Al igual que Carlos Cerda, yo no quiero concentrarme en aquello que
habitualmente se discute respecto de las escuelas judiciales; esto es, el modo c6mo 
]a escuela judicial se organiza y el modo c6mo se gobiema la escuela judicial, sino 
que quiero mantener la discusi6n en lo que me parece mdis sustantivo: lo que la 
escuelajudicial hace o debe hacer. Me parece que si aclaramos este segundo punto 
el tema del gobiemo y estructura deberdi "seguir la suerte de lo plincipnl", de su 
raz6n de ser. 

Para desarrollar este tema, tomar6 pie de un trabajo que he hecho como 
investigadoren la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Sepublic6 
bajo el tftulo de "Formaci6n y Perfeccionamiento de Jueces" en el ndimero 22 de la 
Serie Cuademos de Andlisis Jurfdico. 

Si el tema es qu6 hace o qu6 debe hacer una Escuela Judicial, podemos partir 
por las cosas evidentes: si se requiere de una Escuela Judicial es porque 6sta va o 
puede llegar a cumplir tres funciones: seleccionar, formar y perfeccionar tanto a 
jueces como a empleados. Ya sali6 en ]a primera discusi6n de esta mahiana, la 
necesidad de enfatizar no s6lo el tema de la capacitaci6n de losjueces, sino tambi6n 
lade los empleadosjudiciales yme parece que este 61timo es un tema del que hemos 
conversado harto menos y que merece especial atenci6n. 

De estas tres funciones de la Escuela: selecci6n, formaci6n y pe'fecciona

"Abogado, profesorde IntroduccidnalDerecho, UniversidadDiego Portales.Coordinador del 
Area de Asistencia Jurdicadel Proyecto de Capacitaci6n,Gesti6n y Polftica.' dicial. 
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miento, me quiero concentrar exclusivamente en la de formaci6n, no porque las 
otras sean menos importantes. Creo, sin embargo, que en perfeccionamiento hay 
una experiencia mis prolongada, especialmente en el Instituto de Estudios Judicia
les, en la Corporaci6n de Promoci6n Universitaria y en la Escuela de Derecho de 
la Universidad Diego Portales. Alli se han hecho experiencias en t6rminos de 
perfeccionamiento, mds no de formaci6n. 

Por su pane, el Proyecto de Escuela Judicial del Gobiemo que ustedes tienen 
a la vista pone el 6nfasis en que la Escuela Judicial debe concentrarse en formar, 
tarea que debe realizar por si misma; en tanto en materia de perfeccionamiento la 
Escuela se constituye m~is bien como un agente de apoyo. De prosperar este 
proyecto, entonces debi6rarnos concentramos en aquello en lo cual tenemos menos 
experiencia: en las actividades necesarias para preparar abogados para que se 
inicien en tareas judiciales. De allf mi opci6n por este tema. 

Quiero insistir en que mi opci6n no implica descartar la selecci6n como un 
problema menos importante. Creo que tambi6n le hemos prestado menos atenci6n 
y puede que la Escuela Judicial cumpla en ello una tarea de la mayor importancia, 
estableciendo un sistema mds transparente y mis objetivo, de selecci6n del personal 
que ingresa a la carrera judicial. 

Disefiar un modelo de formaci6n de jueces implica, en primer lugar, una 
concepci6n del quehacer judicial. Para poder disefiar una formaci6n judicial, lo 
primero que hay que hacer es decir qu6 es la funci6n jurisdiccional, qu6 hacen los 
jueces; es una pregunta que implicita o explicitamente debe responder todo aquel 
que pretenda disefiar un proceso de formaci6n de jueces. Debe responderse, 
necesariamente, la pregunta de cudiles son los jueces ideales o,al menos, los jueces 
mejores que se quieren formar; requiere necesariamente una cierta visi6n de unjuez 
mejor, Ioctal no implica mayor o menor critica a los jueces que existen. Pero, al 
menos, la idea de que se puede perfeccionar, que se puede formar mejor aljuez que 
lo que lo forman las facultades de derecho. 

En segundo lugar, disefiar un proceso de formaci6n dejueces requiere de un 
diagn6stico del estado de la formaci6n del abogado en ls facultades de derecho. 
Esto es, saber qui6n es aquel personaje que ingresa a la Escuela Judicial, cud.l su 
perfil, cudIes sus conocimientos, destrezas y habilidades yen qu6 queremos hacerlo 
mnejor para que inicie la carrera judicial. Parece tambi6n evidente, entonces, que 
todo proceso de formaci6n implica un diagn6stico de lo que se hace en las escuelas 
de derecho. 

Y, por diltimo, algo de lo cual hemos conversado y que parece central: la 
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mayor o menor expectativa de lo que puede lograrse en tm proceso de formaci6n 
de seis meses, o de un ahio. Creo que esto es vital por cuanto puede ser un error poner 
un exceso de esperanza en la transformaci6n que pueda realizar una Escuela 
Judicial en el abogado reci6n egresado para transformarlo en el juez ideal. 

Hay, asi, un cierto orden en el modo en c6mo yo quisiera presentar este tema 
y, me parece, que del modo en que estdi organizado el seminario tambi6n: Creo que 
lo primero que debemos preguntarnos es qui6n es la persona que estdi por ingresar 
a una Escuela Judicial, cuil es el estado de su preparaci6n universitaria; en seguida, 
para formar a un juez, debemos respondemos qu6 hace ese juez y c6mo debiera 
hacer,en qu6 consiste la funci6n jurisdiccional que losjueces hacen yc6mo podrian 
hacerlo mejor. Por 6itiio, debernos poner expectativas realistas para un proceso 
educativo de seis meses, destinado a acortar la distancia entre el abogado que es y 
el juez que debe ser. 

Responder estas tres preguntas es aportar principios de respuesta a la 
cuesti6n de los objetivos, contenidos y metodologfas de la formaci6n judicial. Es 
imposible responder de un modo consciente cuiles deben ser los objetivos, 
contenidos y metodologia si no se han respondido aquellas tres preguntas primero. 
Por tiltimo, pienso que s61o desde allf tiene sentido empezar reci6n a discutir c6mo 
debe organizarse una Escuela Judicial y qui6n debe gobemarla. 

Habitualmente, la discusi6n ptiblica invierte este orden 16gico y tiende a 
centrarse mds bien en este tltimo punto: c6mo organizar la Escuela Judicial, qui6n 
debe gobernarla yotros aspectos similares. Quisiera proponerles la noci6n de que 
eso debiera serestructurado de un modo funcional a losdiagn6sticos yobjetivos que 
son previos a ese tema. 

En lo que sigue de esta exposici6n, quisiera concentrarme -por un problema 
de tiempo- en la pregunta acerca de en Qu6 hace el Juez; intentando asi una 
descripci6n de lo que losjueces hacen, para, desde allf, colegir algunas consecuen
cias respecto de los objetivos, contenidos y metodologias de la formaci6n judicial, 
y algo, aunque muy de pasada, decir sobre c6mo debiera estar estructurada la 
Escuela. 

Yo creo que estoy siendo bastante audaz, en un auditorio asi de judicial, al 
intentar, desde fuera, desde "el mundo de los civiles", una descripci6n de lo que los 
jueces hacen; asf es que me someto con humildad a la critica que puede enriquecer 
este intento de describir lo que los jueces hacen. 

En las Escuelas de Derecho ensefian que es juez aqu6l que conoce, conforme 
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a ciertas reglas procesales, de las causas juridicamente relevantes que se suscitan 
en el orden temporal, que las resuelve conforme a derecho sustantivo y que hace 
ejecutar lo juzgado. Me parece que si trasladamos la vista de los manuales a la 
realidad, como es habitual, el panorama es harto mds complejo. Si nos pregunta
mos de qu6 conocen los jueces, resulta que estas causas juridicamente relevantes 
que deben ser juzgadas presentan algunas peculiaridades que son dignas de 
observarse cuando uno se pregunta qu6 hace un juez. Si miramos las estadisticas 
de ingresos a los tribunales del afio 1989 (ver cuadro Iy 2, pigs. 66 y 67) -que no 
es lo mismo que lo que hace un juez, pero que obviamente tiene una relaci6n- y 
miramos, desde luego, las causas civiles voluntarias, (cuadro 1), vemos que un alto 
porcentaje de ellas estdi constituida por cuestiones que tipicamente no Ilamarfamos 
causas jurisdiccionales o que, al menos, son tan "jurisdiccionales" como las que 
resuelve la administraci6n a diario, cuando otorga pensiones de jubilaci6n o 
concede permisos yconcesiones. La gran mayorfa estdin constituidas por manifes
taciones de pertenencias mineras, posesiones efectivas, autorizaciones para enaje
nar o gravar, otras causas voluntarias que no sabernos exactamente qu6 son, 
inscripciones de dominio, y las demdis son muy menores. Entonces, la gran mayoria 
del ingreso de causas voluntarias aun tribunal escasamente presentan una cuesti6n 
jurisdiccional tfpica, de aquellas que los jueces deben conocer para resolver. 

Alli hay una cierta inc6gnita de lo que realmente hacen los tribunales y que 
no hemos explorado. Ustedes me dirnn, claro, pero es que estamos en las causas 
voluntarias y esas son las menos jurisdiccionales de todas. Pues bien, vdnIonos a 
las causas tipicamente jurisdiccionales; las causas contenciosas (ver cuadru 2). Si 
ustedes se fijan, de las causas contenciosas un porcentaje muy alto estd constituido 
por notificaciones de protesto de cheques, por notificaci6n es de protesto de leti as 
y otros documentos, por otras gestion'es preparatorias. Y ia mis alta categorfa de 
estas causas estdi constituida por los juicios ejecutivos, que yo me atreveria a decir, 
que en un porcentaje muy alto tambi6n, no constituyen propiamente juicios o 
materias jurisdiccionales, mdis bien es el cumplimiento forzado de una obligaci6n 
donde escasamente, en una proporci6n que no s6 exactamente cudl es, pero que 
pienso menor, se oponen excepciones yhay litigio que el juez debe resolver. La otra 
materia de alguna relevancia, son las nulidades de matrimonio, que tipicamente 
tampoco presentan las caracteristicas de un proceso jurisdiccional. 

Entonces, ,de qu6 conocen los jueces?. Yo creo que es una pregunta que 
todavia no hemos terminado de analizar con cuidado. 

Algunos de ustedes podrian argumentarque este panorama"pocojurisdiccio
nal" se debe a que s6lo hemos mirado los ingresos civiles; y que donde realmente 
losjueces ejercen jurisdicci6n es en materia penal. Veamos acontinuaci6n cuadros 
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de ingresos en materia penal del afio 89, tambi~n segfin las cifras del Instituto 
Nacional de Estadisticas. 

De este cuadro (vercuadro 3pig. 68), se desprende que de las 413.(XX)causas 
penales que ingresaron el aho 1989 a los Tribunales, la gran mayorfa esti 
constituidaporfaltas, yo no ,s si losjueces, losjueces que debemos formar, conocen 
personalmente de estas faltas. Un porcentaje, el mis alto, esti constituido por 
infracciones a leyes especiales, de las cuales la gran mayoria estin constituidas por 
infracci6n a la ley de alcoholes, infracci6n a la ley de cheques, que s6lo en una 
proporci6n menor presentan conflictos jurisdiccionales. Despu6s vienen los otros 
delitos, los cuales en su gran mayoria estdn constituidos por muertes y presuntas 
desgracias. 

Lo que quiero destacar, y me parece se desprende claramente de los cuadros 
antciiores, es que los ingresos de causas civiles y criminales a los juzgados 
muestran un porcentaje significativo de cuestiones que -yo me atreveria adecir- los 
jueces no conocen ni juzgar directarnente. No son tipicamente rnaterias jurisdic
cionales, los jueces las conocen, en su gran mayoria, indirectamente; probablemen
te un porcentaje muy alto estdi constituido por causas de aquellas que se denominan 
de mes6n o que son resueltas casi con formularios, por funcionarios subaltemos. 

Si los manuales dicen que los jueces conocen, la verdad es que para un 
porcentaje muy alto de las causas debemos decir que los jueces conocen muy 
indirectamente, es decir, el tribunal las conoce, pero yo no s6 si los jueces las 
conocen. 

No podemos decir con precisi6n qu6 funci6n cumplen los jueces respecto de 
estas causas. Lo mds probable es que la respuesta sea diversa en cada Tribunal. 

Y si los manuales dicen que losjuecesjuzgan, tenemos que tambi6n matizar, 
pues los jueces juzgan, en un sentido fuerte al menos, esto es dictan sentencia, en 
aproximadamente un tercio de las causas penales yen un cuarto de las causas civiles 
contenciosas de que conocen. 

Me parece, entonces, que una primera cuesti6n a concluir de esta mirada es 
que una Escuela Judicial, para formar jueces, debe tener un cuadro, o debe ir 
perfeccionando constantemente un cuadro lo mds realista, lo mis lejano a las 
utopias o a las imigenes de lo que los jueces hacen. Y lo que los jueces hacen es 
una cuesti6n que todavia no tenemos claro. Provisoriamente, sin embargo, una 
Escuela Judicial debiera tener presente que en Chile un juez es el juez, aquel que 
en una proporci6n muy menor conoce directa e inmediatamente las evidencias que 
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para su juzgamiento se producen. Que, en segundo lugar, organiza, dirige y 
supervisa a aquellos que, en su nombre y para 61 conocen. Yo quiero subrayar esta 
funci6n que losjueces realizan, porque gran parte del conocimiento que se produce 
en un tribunal no se produce directamente frente al juez, sino indirectamente a 
trav6s de losempleados ycljuezes aquel que los dirige, los supervisa ylos organiza. 

En este sentido, en Chile es juez aqu6I que conoce, indirectamente, a trav6s 
de las constancias que para6l toman sus empleados ycolaboradores de un muy alto 
porcentaje de las causas que ingresan a su juzgado. 

Dejemos por un minuto la cuesti6n de c6mo conocen los jueces y pregunt6
monos idequ6 conocen losjueces? Los cuadros 1,2 y 3nos muestran que en Chile 
desperdiciarnos nuestros recursos. Tenemos a los jueces no para resolver cuestio
nes jurisdiccionales, sino materias tfpicamente administrativas o de mera ejecu
ci6n. Los jueces no declaran derechos, los ejecutan; tarea que debieran realizar 
6rganos del ejecutivo y no del jurisdiccional. Pero, nis alli de esos cambios 
deseables, no debemos olvidar la realidad, pues para esas funciones es que debe de 
formar jueces la Escuela Judicial. 

De estas causas, de las que realmente ingresan veiamos ya que s6lo en 
porcentajes menores habia sentencia. De ellas, pienso, deben distinguirse entre 
resoluciones que el juez toma, redacta y suscribe personalmente y aqu6llas que el 
juez asume y suscribe, pero no redacta directamente, ya sea porque le presentan un 
borrador sus empleados, ya sea porque hay un formulario en t.l tribunal de c6mo 
resolver, por ejemplo, las nulidades de matrimonio. 

Si tomamos este cuadro, en vez del mis nitico, de que los jueces conocen 
directamente y resuelven personalmente, cabe preguntarse por la funci6n de ]a 
Escuela. 

LQu6 debemos formaren este juez si este es el cuadro de las funciones que hoy 
se le exigen? Lo que parece como mis evidente me parece a mi es el rol o funci6n 
gerencial del juez en el actual estado de cosas. 

Si juez es aquel que conoce s6lo indirectamente, y en la gran mayoria de los 
casos atrav6s de sus empleados, lo primero que eljuez hace es serjefe de una unidad 
jurisdiccional. Debe, por lo tanto, asignar tareas de un modo adecuado, equilibrado 
o proporcional, razonable, seg6n las capacidades de sus empleados, a cada uno 
segfin lo que puede ir rindiendo, debe aprender a ensefiar a hacer, debe capacitar, 
debe corregir, debe saber mandar, debe saber controlar de un modo selectivo (los 
jueces no pueden controlar todas las cdusas) lo que esti pasando con sus ocho o diez 
actuarios; debe sancionar y estimular al personal a su cargo y debe emplear los 
medios a su alcance. 
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Si nos preguntamos cudiles de estas cualidades o habilidades se fonnan en las 
escuelas de derecho: saber mandar, saber distribuir trabajo, ser jefe de personal, 
etc., yo dirfa que nadL. Las escuelas de derecho ms bien desincentivan el trabajo 
en grupo. 

-Cudntas de estas habilidades pueden formarse en una escuela judicial'? 
tPodemos ensefiarle a alguien a distribuir equitativamente el trabajo, a saber 
mandar o controlar? Tal vez algo de esto se pueda hacer, pero yo creo que en seis 
meses oun afio de formaci6n lo mis probable es que una Escuela Judicial no logre 
hacer mucho. Si eso es cierto, yo diria que el acento debe ponerse en el proceso de 
selecci6n. Los procesos de selecci6n ala Escuela Judicial deben eliminar a aquc 1l:,s 
personas que tengan claras contraindicaciones en esta materia. [lay personalidades 
que son enredcsa,; y que no logran serjefes de personal id6neos. Me parece a mi 
que estas personas debieran mis bien ser excluidas en un proceso de selecci6n. 

La siguiente pregunta es de met~xlologia. La dejo simplemente planteada: 
Lc6mo o mediante qu6 procesos educativos se pueden formar estas cualidades?. 
Tipicamente pensaria en przicticas, en algunos conocimientos de administraci6n 
b~isicos, pero mucha prictica en juzgados que funcionen bien en este aspecto, dirfa 
que es la metodologfa mis adecuada para lograrlo. 

Miremos ahora un segundo grupo de habilidades que deben ser formadas en 
los jueces: 

Tras addmonos de Ileno ahora al conocer de los jueces. Los jueces conocen 
odeben ensefiar asus empleados aconocer. Para conocer, el juez tiene que intentar 
transfornarse en un observador imparcial de la realidad que observa. Hay aquf un 
dificil equilibrio entre las conclusiones precipitadas y la frialdad absoluta. Tal vez 
el mejor ejemplo que puedo citar aquf son los cclorines de M6nica Maldonado. Es 
decir, este juez que es capaz de eatusiasmarse, de apasionarse, de ser un juez que 
juzga un homicidio, pero que no se apasiona a tal punto que le dice "u.;ted es 
culpable" antes de que declare. Todos sabernos que esta es una dificultad, 
especialmente en los primeros momentos de una investigaci6n, pxlri lograr un 
equilibrio entre esta frialdad yla pasi6n, entre la intuici6n y la racionalidad. El tema 
de c6mo eliminar los prejuicios y los esteeotipos para quienes vivimos Ilenos de 
ellos. El juez, para conocer, debe desairrollar una fuerte capacidad de crftica y 
autocritica, de revisar sus propios prejuicios, de saber cudiles son sus tendencias 
primeras, las que debe "enfriar". 

Si nos preguntamos cules de estas cualidades de racionalidad y autocritica 
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se forman en una escuela de derecho, me parece que pocas o ninguna. Igualmente, 
dificil me parece intentar medirlas en un proceso de selecci6n. 

LQu6 se puede formar en una escuelajudicial en este sentido? Dirfa que hay 
algunos ejercicios que hacer, probablemente algunos hdbitos que formar, pero no 
alvergarfa muchas esperanzas en una Escuela Judicial, aunque esta habilidad 
constituye un desafto para la formaci6n de jueces. LC6mo hacerlo? Tipicamente 
me parece que aquf se requiere trabajar en pequefios grupos, con sic6logos, no con 
abogados, en t6cnicas de la entrevista y del aprendizaje, en talleres de trabajo. 

Nos alejamos, como ustedes yen, de la cldsica imagen de la Escuela de 
Derecho donde un profesor le ensefia a sus alumnos a serjuez. En ninguna de las 
dos perspectivas que hemos analizado la gerencial y la del conocer desprejuiciado, 
aparecen profesores y alump.os en una sala de clases. 

Veamos ahora un tercer grupo de cualidades necesarias de formar en un juez: 
Sigamos con el conocimiento. Para conocer el juez debe poseer algunas cualidades 
como investigador: habilidades analiticas y de sistematizaci6n. Requiere saber 
interrogar, saber tomar comparendos, saber tomar declaraciones de testigos, saber 
comportarse ante las partes, etc. Debe saber recurrir a los funcionarios auxiliares, 
saber cudl es el mapa de los servicios potenciales a su disposici6n, de cudndo 
recurrir a Investigaciones y cudndo a Carabineros. Naturalmente, aqui la Escuela 
deberi hacer programas diversos si lo que se trata de formar es un juez para un 
procedimiento inquisitivo, de aquel que se quiera formar para uno organizado bajo 
el principio dispositivo. Producida la informaci6n, o mas precisamente, a medida 
que se va produciendo, el juez debe saber organizarla, jerarquizarla (cuAl es la 
principal, cuM1 es accesoria), inferir antecedentes desconocidos de datos conocidos, 
sacar conclusiones, etc. 

Nada, o muy poco de este tercer grupo de cualidades, se forman en las 
facultades de derecho. En un proceso de selecci6n, estas habilidades resultan 
dificiles de medir. Sicreo que pueden formarse destrezas y habilidades de este tipo 
en una Escuela Judicial. Creo que la metodologia evidente es la de prdcticas: de 
alumnos de laEscuelaJudicial asistiendo ajuzgados y luego reuni6ndose en grupos 
a discutir c6mo el juez ha interrogado, qu6 mis pudo obtener del testigo, c6mo lo 
hizo, etc., etc. 

Miremos ahora un cuarto grupo de aptitudes que debe reunir un juez: Si 
.,cguimos con ia facultad de conocer, veremos que losjueces conocen de un modo 
distinto a los detectives, y hasta aqui hemos hablado de cualidades que podrian 
servir tanto para uno como para otro. 

http:alump.os
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Los jueces conocen y yajuzgan. Son procesos inseparables el conocimiento 
y el juzgamiento de los hechos. Lo que quiero subrayar es que al conocer losjueces
necesitan "comprender" los hechos. Eljuez necesita tener una cierta empafa con 
esa realidad que juzga, comprenderla a cabalidad. Tomemos un ejemplo cualquie
ra: Un juez de menores, para resolver una causa de tuici6n, debe resolver si una 
madre, con su conducta, pone asu hijo menor en peligro moral. Supongamos que 
se trata de una madre soltera, de clase baja que trabaja en una fibrica. Para hacerlo, 
deja a diario a su hija de 09:00 a 13:00 horas en un jardin infantil. De las 13:00 
a las 17:30 horas la menor queda "encargada" a una vecina que la retira del jardin 
y le da almuerzo. De 17:30 horas hasta las 21:00 la menor estd con su madre. En 
cuanto se duerme 6sta, aqu6lla sale ala esquina a reunirse con amigos. En el grupo,
varios "se vuelan", aunque no ]a madre, que s6lo de cuando en cuando se toma unos 
tragos. De esa esquina ]a madre puede escuchar si ]a menor lora fuerte. Pues bien, 
para determinar este juez si ]a madre coloca o no a ]a menor en peligro moral no le 
basta conocer esos hechos al modo como se los relatan, sino que requiere conocer 
qu6 significa la moralidad en ]a poblaci6n donde la persona vive. Al juez no le es 
suficiente conocer, debe comprender. De igual modo, es evidente que para saber 
si un acto es arbitrario o si se defrauda usando un engafio, o si es diligente aquel que
hace sus negocios de exportaci6n via un fax, a un juez no le basta con conocer sino 
que debe, de alguna manera, valorar del mismo modo como valora la sociedad esa 
realidad. Solo asi puede juzgar, por ejemplo, esas expresiones tan tipicas del 
derecho que son las que alli aparecen. Si un trabajador golpe6 en un partido de 
fitbol a su supervisor y lo agarr6 a garabatos, el juez debe determinar si eso es 
conducta inmoral grave en una empresa. Para ello, requiere saber c6mo se vive un 
partido de ffitbol en el mundo de una empresa; no puede ser alguien cayendo desde 
Marte, 6ste que conoce. Tiene que tener compenetraci6n en diversos mundos, 
empatfa. 

Si nos preguntamos qu6 de esto se forma en las facultades de derecho, me 
parece que la respuesta debe reconocer que harto poco. La Escuela Judicial, por 
su parte, se verfa desbordada si pretendiera ensefiar lo que sucede en las empresas, 
en el mundo de los negocios, de las familias ricas y populares y mostrar asi todo los 
entomos donde se darin los conflictosjudiciales. Todo lo que una Escuela Judicial 
podrfa hacer es intentar sensibilizar a los jueces de la necesidad de este objetivo, 
ensefiarles a buscar esta comprensi6n global de los mandos que juzgan. 

Si la Escuela lograra algo de esto, lograria un enorme 6xito. Yo pienso que 
esta es una insuficiencia grave de lajudicatura chilena; el que juzga desde fuera de 
los mundos que juzga. 

Esti tan atiborrada de papeles, que ha perdido con frecuencia la cercanfa 
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necesaria para valorar conforme a los valores dominantes en la sociedad, a 
comprender con cercania la l6gica de la empresa moderna, la sensibilidad del 
mudo popular, la valoraci6n que en democracia adquieren los derechos humanos 
y tantas otras sin las cuales el juzgar no puede Ilegar a ser percibido como justo. 

Veamos a continuaci6n, un quinto grupo de cualidades a formar en un juez. 
Vamos de Ileno al juzgamiento. Decimos que el juez debe juzgar conforme a 
derecho. El primer problema que se presenta, y no lo voy a tratar porque estas son 
tentaciones de un profesor de teorfa del derecho, es qu6 es juzgar conforme a 
derecho. i,Es aplicar simplemente la ley, es recurrir a principios generales? Esta 
es una pregunta tambi6n que creo debe responder una Escuela Judicial. 

Esquiv6mosla un tanto diciendo que el juez debe de juzgar conforme al 
derecho positivo vigente. Se concluye de aqui, que el juez requiere conocimiento 
de los principios yreglas fundamentales del derecho, de la capacidad de acceder a 
todas las fuentes pr.ncipales y auxiliares, saber c6mo consultar la jurisprudencia, 
c6mo encontrar una ley al dia, identificar los principios y las reglas mdis relevantes 
del caso, saber cuiles son las reglas aplicables a un caso, sistematizar esas reglas, 
armonizarlas, salvar las contradicciones, qu6 es lo que se entiende por interpretar 
en un sentido amplio habitualmente, y razonar acerca de los sentidos posibles de las 
reglas y principios aplicables. 

En cuanto al conocimiento de las normas y los principios juridicos, es 
probable que una Escuela Judicial deba descansar en lo que de ello ensefilan las 
Facuitades de Derecho. Es posible que algunos de nosotros pensemos que la 
ensefianza Universitaria del Derecho presenta insuficiencia en este sentido. Pero 
esa formaci6n Univcrsitaria parece como minimamente suficiente para iniciar una 
carrera. 

Lo que silas Escuelas de Derecho no forman olo hacen muy deficientemente, 
es a aplicar el derecho a los casos. Los estudiantes de Derecho, salvo algunos 
ejercicios menores que suelen reservarse a un curso de clinicajuridica, no han sido 
preparados para escoger normas aplicables frente a un caso, a armonizarlas, a 
salvar contradicciones, a buscar fuentes, a interpretar, a razonar aplicac;ones. Las 
Escuelas de Derecho son francamente deficitarias en este sentido y la Escuela 
Judicial tendria que hacerse cargo de esta formaci6n. 

Para hacerlo, la metodologfa mdis adecuada parece ser la de ejercicios reales 
o simulados, que luego se discuten en grupos, o talkcres. 

Otra vez tenemos una imagen de una Escuela Judicial que no debe ser la de 
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un profesor que ensefia a sus alumnos c6mo llegar a ser unjuez. Son los educandos, 
los postulantes a jueces, quienes aprenden a ser jueces practicando bajo la 
supervisi6n de alguien. 

Revisemos un sexto grupo de cualidades que debe tener un juez y que 
constituyen un desafto para una Escuela Judicial. 

Si es cierto que el juez al juzgar no Ilega a un resultado dinico y verdadero sino 
a varios resultados posibles, si interpreta la ley y dice esto puede considerarse o no 
considerarse arbitrario, o esto puede juzgarse conforme a derecho tanto como un 
acto moral o inmoral, si es tan valida una interpretaci6n como otra, corno ocurre 
muchas veces en el ejercicio de la funci6n jurisdiccional, me parece a mi, entonces, 
que el juez no s6lo debe saber interpretar la ley en este sentido amplio del cuadro 
anterior, sino tambi6n prever los resultados oconsecuencias que cada uno de estos 
resultados acarreari en la realidad. Cuiles son los efectos que sobre las partes va 
a producir una y otra de las interpretaciones posibles, evaluarlos, razondndolos 
conforme a derecho, es decir, son mds valiosos para el derecho. Aquf parece 
indispensable no s6lo convocar las reglas sino tambidn los principios de equidad, 
los valores dominantes de una sociedad, de un modo en que el juez debe estar 
consciente de la libertad que tiene, de las restricciones que, a su vez, le impone el 
derecho, de la misi6n que en definitiva cumple. Es indispensable que ese ejercicio 
se haga lo mAs consciente posible. Aquf, obviamente, tiene que estar vincuiado no 
s6lo lo 6tico sino tambi6n lo sociol6gico. Tomo meramente un ejemplo que sefialaba 
M6nica a prop6sito del caso de Manuel Bustos. S61o se puede juzgar, decia ella, 
cuando se es capaz de medir las consecuencias. 

Es eso lo mismo que quiero yo resaltar. S61o puede valorar un resultado como 
justo o injusto aquel juez que es capaz de entender las consecuencias que en la 
realidad se producirin con su sentencia condenatoria o con su sentencia absolutoria 
o con su fallo en favor de uno u otro. 0 sea, el juez tiene que compenetrarse de la 
realidad y hacer valoraciones 6ticas. 

Medir este tiltimo grupo de cualidades en un proceso de selecci6n parece 
altamente dificil. Lo mdis complejo de resolver para una Escuela Judicial, en este 
punto, es si debe ser val6ricamente neutro este ejercicio o si debe el juez formarse 
en una determinada doctrina, la de los derechos humanos, por ejemplo; o si debe 
formarse un juez que se sienta responsable de que los procesos sean mds igualitarios 
o mdis rdipidos. La Escuela Judicial debe resolver si hay ciertos valores que deben 
serle transmitidos al juez como valores universalmente aceptados del derecho y 
resolver cudles sean 6stos. Me pare-e la pregunta mdis dificil de responder. En este 
sentido, hay experiencias bien interesantes en el Instituto de Estudios Judiciales, en 
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el CPU yen la Universidad Diego Portales, en talleres en los cuales estas cuestiones 
se discuten intentando que los organizadores del taller no impongan la soiuci6n que 
ellos estiman como mis adecuada o val6ricamente mds aceptada, sino mds bien 
abran la pregunta para una resoluci6n conrsciente de cada uno de los jueces 
participantes. 

En frente a metodologias, de nuevo no estamos en una clase, en presencia de 
un juez que ensefia o de un profesor que ensefia sino que estamos, tipicamente, en 
un taller que discute posiciones con personas, para aprender a ser conscientes de 
la libertad, no para aprender cudiJ es el valor mds adecuado. 

Portltimo, yen s~ptimo lugar, para juzgar es necesario exponer de un modo 
adecuado los razonamientos en que se funda la decisi6n. Para ello, una ret6rica 
requiera un buen manejo y versatilidad del lenguaje, una ret6rica convincente que 
respete reglas bsicas como las de igualdad formal, consistencia intema de los 
argumentos, claridad, capacidad de sintesis, etc. 

Poco de esto se forma en las facultades de derecho. iCudnto se puede medir 
en un proceso de selecci6n a la Escuela Judicial'?, creo que bastante mis. Las 
escuelas de derecho tienden a la oralidad cada vez mis en sus pruebas y ex6.menes. 

A la hora de formar estas destrezas, la metodologia es el trabajo personal del 
postulante ajuez que escribe y que es corregido una y mil veces poralguien que sabe 
de gramdtica y que sabe de ejercicio judicial. Nuevamente, no es un profesor 
haciendo clases. 

Si salimos del juzgar, me parece a mi que el juez no s6lo conoce y juzga, o al 
menos no s6lo debemos revisar lo que un juez hace a partir del conocer y juzgar, 
sino que tambi6n para conocer y juzgar conforme a derecho el juez debe conocer, 
por ejemplo, sus propios prejuicios y ser capaz de someterlos acritica, resistir las 
presiones e influencias; es decir, hay que formar personalidad, also que venfa ya 
en las encuestas reci6n mostradas por Carlos Cerda. ,C6mo hacerlo?, me parece 
que es una tarea harto dificil, pero es preciso formar en la necesaria dignidad, en 
la necesaria autoridad del juez, sin transfi ,:marlo en un ser autoritario que infunde 
temor a las partes, o a los abogados que frente a 61 litiguen. 

En suma, y aqui termino, los invitaria a complementar, a criticar este cuadro, 
es probable que la fotograffa que he presentado de lo que un juez hace, adolezca de 
muchas deficiencias, pero me parece que el presupuesto del cual parto es cierto; esto 
es, que s6lo es posible formarjueces en la medida en que sepamos qu6 es lo que los 
jueces hacen. Que hagamos conciencia de lo que los jueces hacen. Y si esto sirve 
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como un punto de partida a la discusi6n, yo estaria muy contento, sin ser juez y 
habiendo pretendido hacer este panorama. 

La segunda conclusi6n general que quiero sacar es que el programa de una 
Escuela Judicial debe ser la antftesis de un plan rigido de asignaturas para 50 
alumnos, al modo de una Escuela de Derecho. La Escuela Judicial tiene que huir 
del modelo de las escuelas de derecho. Salvo en el conocimiento de algunas 
materias, como podrian ser medicina legal, balistica, y otras pocas, me parece que 
en general lo que debe formarse son tipicamente rasgos de personalidad, habilida
des y destrezas que no se forman con alguien habldndole a 50 personas que toman 
nota. 

Por tiltimo, una palabra sobre la estructura de una escuela judicial; la 
institucionalidad ae la escuela judicial debe ser de una gran flexibilidad. Aqui no 
pueden haber asignaturas fijas con programas y exdmenes; lo que debe haber es un 
trabajo personal de los alumnos, fiscalizado por alguien, seguido por alguien, 
entrenado por alguien, que por lo tanto no tiene probablemente horarios en la 
escuela; oque teniendo horarios estAi a disposici6n de los alumnos para que le ileven 
sus trabajos o para discutir con ellos en talleres. Una Escuela Judicial que tiene que 
moverse por el pais, que tiene que fiscalizar el trabajo prictico. Esto no es la 
Facultad instalada que decide qui6n va a impartir tal ocual asignatura. Requerimos 
de wia Escuela Judicial pensada en finci6n de estas tareas que va a cumplir, y 6stas 
que va a cumplir requieren de un alto grado de flexibilidad. 

Muchas gracias. 
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CUADRO 1
 

Causas Inresadas y terminadas se -On materia civil contenciosa (1989). 
Mateda Inqresadas Terminadas 
Dtvorclo 424 550 
NuIldad de matdmonio 9589 8850 
Alimentos 1994 2027 
Otros Julclos ordinados 6623 6860 
Desahuclo y resUtucl6n 4092 4533 
Devolucl6n Impuesto/det.renta 141 291 
Reconvencl6n de pao 4763 5268 
Otros julclos arrendamlento 4770 4998 
Julclos ejecutivos 40483 45068 
NoUficacl6n protesto dt chie ues 42135 43670 
Notlficacl6n protesto otros doc. 12238 17796 
Otras qestlones preparatodas 24745 28556 
Comodato precado 2962 3118 
Expropiaci6n 106 142 
Qulebras y convenlos 319 758 
Minas 516 557 
Otros julclos especiales 10559 11287 
Total 166459 184329 

Gr fico N* 1 
Causas Ingresadas y terminadas en juzgados de letras, segun materia civil contenclosa (1989) 
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CUADRO 2 

Causas Ingresadas y Terrninadas, segi6n materia civil voluntaria (1989). 
Materias Inresadas Terminadas 
Rectificaci6n de partidas Registro Civil 2642 3052 
Adopci6n 92 77 
Nombramiento tutor o curador 877 911 
Apertura de testamento 81 96 
Posesi6n Efectiva 20845 20935 
Nombramiento Partidor 861 909 
Insinuaci6n de donaciones 255 271 
Autonzaci6n gravar, enajenar o arrendar 4410 4514 
Informaci6n Perpetua Memoria 457 630 
Muerte Presunta 500 536 
Manifestaci6n Minera 25914 23826 
Inscdpci6n de dominio 5.269 5660 
Citaci6n Junta de Acreedores 293 320 
Otras causas voluntarias 12630 13420 
Total 751261 75157 

Grifico NO 2 
Causasinpgresdzy terunsdas enjuzgadosdektrm, seun nmtenacmd voluntana(1989) 
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CUADRO 3 
CAUSAS INGRESADAS EN JUZGADOS DE LETRAS 

EN MATERIA CRIMINAL, SEGUN DELTOS (*) 
(1989) 

Total 413.151 

Contra Derecho Garantidos en la Constituci6n 3.243 

Cometidos por empleados p6blicos en cl desempcfio de sus cargos 583 

Contra cl orden y la seguridad Vacancia y mendicidad 7.917 
p6blica cometidos 
particulares 

por 
Olros 3.152 

Total 11.069 

Contra hcycs especiales Ley de alcoholes 38.675 

Ley de chcques 23.548 

Otros 11.823 

Total 74,046 

Cuasidelitos Lsioncs 13.472 

Otros 1.803 

Total 15.275 

Otros Delitos Mucrtes 10.411 

Presunta desgracia 6.789 

Otros 1425 

Total 18.625 

Faltas Ebricdad 77.813 

Otros 10.956 

Total 88.769 

(*) La sumadelascifrasparcialesnoesequivalente altotalporcuantose han selecionado 
los grupos de delitos mis significativos. 
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COMENTARIO 
ANDRtS CONEO MACHIAVELLO15 

Mi comentario tom6 la forma de un documento que se reparti6 a ustedes en 
la carpeta y que tratar6 de abstenerme de repetir porque me parece initil que diga 
lo que estd escrito en un papel que estdi al alcance de ustedes. 

Conoci en buena pane el trabajo en el cual Jorge se basa, de tal manera que 
me parece que esta contribuci6n escrita que hago se conecta con la expos;ci6n que 
hizo previamente. 

El documento que se les ha repartido se origina, hace unos dos meses atrias, 
cuando estrbamos en un Seminario sobre Escuela Judicial y de repente se nos 
produjo -y a mf particularmente- una sensaci6n de "supongamos que el pr6ximo 
afio se seleccionan 20 personas que va a ingresar a la carrera judicial y que tienen 
que pasar por un curso de formaci6n para jueces nuevos y los tenemos sentados 
adentro de una sala de clases. LQu6 hacemos con ellos?". 

El resultado de esta pesadilla es el documento que se ha repartido a ustedes 
aquf. Es un intento de decirqu6 es lo que podrfamos hacer para preparar a estos 20 
jueces antes que vayan a hacerse cargo de su funci6n judicial. 

Yo lo llamo, y ustedes pueden ver el subtftulo : Un Ensayo de Pedagogla 
Ficci6nporque en realidad se llama Programadeformaci6nparanuevosfjueces. 
Un ensayo de pedagogfaficcik~. (ver anexo, prig. 135). 

,Por qu6 pongo ese subtftulo?. Lo pongo porque explica la intenci6n que 
tengo. No pretendo que la formaci6n de los nuevos jueces sea exactamente como 

'3Abogado. Profesor de Derecho Civil, Universidad Diego Portales.Asesor pedag6gico del 
Proyecto de Capacitaci6n, Gesti6n y Politica Judicial. 



70 Proyecto do Cyacitad6n,Gesdn y Politia Judcal 

lo digo en el documento, pero creo que paradecidirc6mo deben formarse los nuevos 
jueces debe hacerse el tipo de reflexi6n que se trasunta en eldocumento que elabor6. 

Para poder decidir c6mo se forman losjueces es esencial pensaren los nuevos 
jueces y restrinjo a esto el Ambito del documento. Me parece que es necesario 
pensar, como se hace en el documento, en trrminos de objetivos: qu6 pretendemos; 
en t6rminos de actividades: c6mo vamos a conseguirese objetivo; y, en trminos de 
evaluaci6n: hasta qu6 punto he-nos conseguido los objetivos que nos propusimos. 

Si ustedes examinan el contenido del documento no van a encontrar ideas muy 
originales. Este documento es tributario de bastantes afios de pensamiento de un 
grupo que ha estado trabajando en torno a esta idea, que ha ido elaborando 
documentos y creo que CPU ha tenido el mrrito de recoger lo que asi se ha 
producido. 

En el documento, bajo el n6mero 2) se indican los supuestos del programa y 
estos son los relativanente realistas. Los supuestos consisten en el mfnimo de 
recursos acadrmicos, econ6micos, etc. sin los cuales no se puede armar un 
programa. Estos supuestos asumen que existen determinadas condiciones econ6
micas (no creo que sean de la mayor importancia), pero quisiera Ilamar la atenci6n 
sobre un aspecto: creo que nosotros aunque tuvirramos una gran cantidad de 
recursos econ6micos, no seriamos capaces de organizar un curso para formaci6n 
de nuevosjueces que, aunque quisi6ramos, durara dos afios. Y no serfamos capaces 
por una raz6n muy sencilla, aunque tuvirramos todos los otros elementos, porque 
no tenemos contenidos con los cuales llenar esos dos afios. Y cuando me refiero a 
contenidos para llenaresos dos afios, no me estoy refiiendo a un listado de materias, 
me estoy refiriendo a destrezas, habilidades y algunos conocimientos. A lo mejor 
no son necesarios dos afios, pero en todo caso, aunque furamos imaginativos no 
estarfamos hoy dfa en ]a situaci6n de producir un programa de una mayor duraci6n. 
Y yo estimo, puede ser que est6 equivocado, que el programa idealmente deberfa 
serde un ahio, pero yo creo que no estamos en condiciones de pensaren un programa 
de m~is allh de seis meses. Porque no tendriamos los elementos para desarrollar un 
programa que durara mis. 

LQu6 objetivos deberfa tener el programa de formaci6n de nuevos jueces? 
Bajo el n6mero 3del documento se indican los objetivos. En el fondo los objetivos 
generales del programa, yo diria que son los destinados, en primer lugar, a suplir 
aquellos conocimientos o destrezas que la escuela de derecho no proporcion6 a su 
egresado y en segundo lugar, a suplir, a completar destrezas y conocimientos que 
eljuez en cuantojuez necesita. Los primeros dos objetivos son comunes tanto para 
jueces como para abogados que van a ejercer ante estrados; y dicen relaci6n con 
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conocimiento, pero principalmente dicen relaci6n con destrezas. Es decir, saber 
hacer. No dominar un listado de materias, sino saber hacer, desrollar, tener 
habilidades, ser capaz de tener determinadas conductas. Los segundos dicen 
relaci6n con conocimientos, habilidades, destrezas y criterios que s6lo son necesa
rios para los jueces. 

LC6mo me imagino yo este semestre? Lo que expongo no tiene nada de 
dogm~itico, esto es, en t6rminos de lolos, una voladaque solamente pretende hacer 
reflexionar. 

Este semestre yo me lo imagino bsicamente con tres tipos de actividades 
distintas. Una primera actividad, que no tiene nada de original, es la tutorfa. Unjuez 
trabaja con otrojuez yeste juez tutor, especialmente entrenado, trata de traspasarle 
sus conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias y criterios al juez que se 
estdi formando. Hay experiencias de vida, hay valoraciones, hay spcretos de la 
profesi6n, hay artesania que un juez que realiza un examen de lo que 61 habitual
mente hace puede ser capaz de traspasar: este es el tutor. Y la actividad que 
desarrolla es la tutorfa. Creo que es sumamente diffcil desarrollar este juez tutor, 
pero creo que es indispensable, como una primera drea de actividades, el trabajo 
de un juez dirigido por otro juez. 

Una segunda irea de actividades son los talleres. Yo creo que los adultos 
aprenden haciendo y ]a idea de taller bisicamente es eso: un trabajo por grupo, 
guiado por una persona o grupo d personas con alguna experiencia, con una 
capacidad pedag6gica para desarrollarlo, que conduce un trabajo, una reflexi6n 
personal del juez sobre la base de informaci6n o materiales preparados. 

Finalmente, hay una tercera Airea que yo la llamo de seminario, que tiene por 
objeto acopiar conocimientos de aquellos que el juez carece y que parecen 
necesarios, como conocimientos especializados, para que sea capaz de conoce" y 
juzgar la contienda que se presenta ante 61. 

Talleres y tutorias se mueven en el 6imbito de las destrezas, en ei mbito de 
los criterios, en el 6.mbito del hacer. Seminarios, se mueven en el dimbito de los 
conocimientos, informaciones que el juez necesita disponer para fallar los asuntos 
que le corresponden. 

,C6mo me imagino yo el desarrollo cronol6gico de esta actividad? Me 
imagino las primeras 4 semanas dedicadas a talleres y seminarios; me imagino 
interrumpir este trabajo para desarrollar la tutoria; y pienso concluir con 8semanas 
de talleres y seminarios. 
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,Por qu6 esto? Porque creo que el trabajo de tutoria va a ser motivado por el 
desarrollo de las 4 primeras semanas y va a ser titil la reflexi6n que se pueda hacer 
en el periodo fimal, despu6s de haber tenido la experiencia prictica de lo que hace 
eljuez. 

LCuales son las dreas de destrezas y conocimientos que me parece a nm( que 
deberfa proporcionarse a trav6s de estos tres tipos de actividades? En primer lugar 
la tutorfa: aprender lo que hace un juez; en -egundo lugar, los talleres: detenerse 
particularmente en algunas actividades del juez. Por ejemplo, im taller de actividad 
judicial; un taller sobre prueba; un taller sobre c6mo deciden los jueces; un taller 
sobre auto-conciencia judicial; un taller sobre administraci6n de tribunal. 

Me detengo sobre uno: el taller de auto-conciencia judicial, pero creo que es 
vdlido lo que voy adecir respecto de los otros talleres. Creo que es importante, por 
ejemplo ( yJorge aludia a ello) que el juez tenga distancia frente al problema que 
trata. A mi, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones que estoy integrando este afio, 
una cosa que me cuesta es precisamente esa; tal vez aquellos de ustedes que son 
jueces, que tienen mdis experiencia, no; pero pari un juez nuevo poner distancia es 
una cosa muy dificil, porque uno tiende a asociar con sus vivencias personales lo 
que estdi resolviendo en ese momento. Ahora, esto no se aprende en una sala de 
clases, eso se aprende haciendo, o se aprende vicariamente; es decir, se aprende a 
trav6s de otro que esti en la coyuntura y que es capaz de transmitir su propia 
reflexi6n, su propia experiencia personal sobre el problema. 

Finalmente, los seminarios tienen objetivos mis modestos, son de naturaleza 
cognocitiva; pretenden entregar informaci6n. 

Oyendo a Carlos Cerda creo que mis seminarios a lo mejor estdn mal 
enfocados, tratdndose de seminarios, puedo haber elegido mal las materias y yo 
creo que esto es perfectamente ilustrativo de mi pretensi6n. No pretendo tener una 
receta acabada, pretendo simplemente proponer un procedimiento para pensar 
acerca del problema. 

Por ejemplo, pensaba que Medicina Legal era una materia relevante y creo 
que Carlos ha demostrado que no lo es, por lo menos no es sentida por los jueces 
encuestados como una materia importante. 

Es decir, en el documento simplemente coloqu6 aquellas materias que se me 
ocurri6 que podrian ser importantes y que no es indispensable, obviamente, tomar 
una decisi6n muy inmediata. Pero es ilustrativa de que es necesario Ilenar algunos 
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contenidos que faltan, que son percibidos como carencia o que a lo mejor, por la 
teoria de los vacios de Carlos, son importantes y el juez no los percibe asi. 

Finalmente, tratrindose de la evaluaci6n, en el punto 5) del docuniento, se 
propone alliqueen el fondo laevaluaci6n debe hacerse fundamentalmente porcaso. 
Es decir, que la persona entendida pueda demostrar que se es capaz de actuar, al 
menos en un grado elemental, como juez. 

Es todo, gracias. 
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COMENTARIO 
GABRIEL DE PUJADAS HERMOSILLA1 6 

Quisiera agradecer la invitaci6n que me hace la CPU, dado que para los 
pedagogos el introducimos en el campo del derecho y de lajudicatura, es un desaffo 
extraordinariamente grande. En este sentido, yo he escuchado yhe lefdo con mucho 
inter6s y atenci6n el documento y]a exposici6n de Jorge Correa pues resulta muy 
interesante ve: c6mo un especialista de. otra profesi6n se adentra en los dirmbitos de 
la profesi6n pedag6gica, intentando desentrahiar cuestiones que para los educado
res son preocupaciones de todos los dias y ocupan todos nuestros esfuerzos. 
Quisiera hacer los comentarios a este trabaj,, intentando unir lo expuesto porJorge 
y el documento que fue elaborado como base para su exposici6n, que coinciden en 
el fondo argumental. 

De hec:ho, nosotros los pedagogos pensamos siempre que la respuesta al 
"qu6" se debe ensefiar y corresponde fundamentalmente a los especialistas: el 
"c6mo" hacerlo corresponde a los pedagogos y esa es una distinci6n que hay que 
tener muy en cuenta, si es que queremos avanzar, a mi juicio, en la Ifnea correcta 
de la concreci6n y cristalizaci6n de una escuela judicial. 

En la medida en que no haya un trabajo interdisciplinario conjunto de 
especialistas y pedagogos, en el c6mo y en el qu6, evidentemente vamos a tener 
desequilibrio en los enfoques que podamos hacer sobre una futura escuela judicial. 

Como par6ntesis, quiero felicitar a Carlos Cerda por su trabajo. S6 que no me 

16Profesor. Director del Centro de Perfeccionamiento Experimentaci6n e Investigaciones 
Pedag6gicas. 
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corresponde hacerlo en esta exposici6n pero, sin embargo, toca, a mi juicio, una 
orientaci6n que debe seguirse, si es que queremos cristalizar pronto una escuela 
judicial, o independientemente de cudl sea el trdmite legislativo que 6sta siga en este 
momento. 

Felicito, tambi~n, al autor, pues su trabajo es estimulante yporqu6 no decirlo, 
subyugante porel resplandor yla agilidad del manejo del lenguaje que locaracteriza 
pero, por sobre todo, porque tambi6n es un buen aporte a la discusi6n sobre la 
escuela judicial. Si debemos dar al Csar lo que es del Csar yo debo decir que este 
es un buen trabajo. Sin embargo, no es un trabajo estrictamente pedag6gico: es el 
trabajo de un abogado especialista en derecho, incluy6ndose en el drea de la 
pedagogia. Lo que si dudamos, es en la posibilida que el tema pueda serabordado 
unfvocamente por parte de especialistas cuyo origen es el mismo, el derecho, y que 
ello tenga buenos resultados para la empresa de crear una escuela judicial. Yo no 
creo posible y lo digo aquf con el m~is profundo respeto que me merecen ustedes, 
que trabajar unidisciplinariamente en este tema sea positivo. Es un error que hay 
que solucionar a la brevedad. 

La pedagogia es una disciplina, y no vengo a hacer aquf una apologfa de la 
disciplina, que es tan antigua como la judicatura y quizis tengamos muchisimos 
mis de comfin de lo que creemos. La diferencia est, en que los jueces trabajan 
intentando hacerjusticia y nosotros trabajamos intentando ayudar al hombre de que 
aprenda mejor y de la manera m~s eficiente y nipida posible. Si conjugamos estos 
dos factores yo creo que vamos a avanzar mucho m~is r~ipidamente. De ahi que yo 
observe en el trabajo de Jorge Correa, que es un trabajo necesariamente disciplina
rio, una tendencia a trabajar con modelos; modelos que, por lo demis, no son 
pedag6gicos sino mdis bien de cardcter institucional y que tienen por referencia al 
sistema judicial y no a los procesos de ensefianza aprendizaje. 

Es necesario recordar, a mi juicio, que estamos aqui para discutir "una 
escuela" y no el sistema judicial, por mucha relaci6n directa que 6ste tenga con la 
escuela en cuesti6n. Nuestro tema no es el sistema judicial; nuestro tema es una 
escuela que es judicial, pero es una escuela en primer lugar. Por ello, es preciso 
escapar de esta tendencia institucionalista y considerar otros elementos yvariables 
que son propias a unacomprensi6n global pedag6gicade los fen6menos educativos. 
Es preciso recordar a los mis legos que la pedagogfi no se agota ni con mucib en 
el complejo acto educativo que se da entre profesor y alumno, sino que considera 
en sus andlisis dimbitos ms globalizantes ycomprensivos. Nombro s6lo dos a titulo 
de ejemplo: uno, el curriculum que tendria nuestra escuela judicial; y, dos, la 
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estructurade organizaci6n acad~mica que se derivarfa del mismo. Aqui, a mijuicio, 
no entra el documento de Jorge Correa. 

Por otra pane, el trabajar con modelos es, quierase o no, polarizar la realidad, 
aunque ello se advierta y se enuncie; trabajar con modelos significa trabajar con un 
alto nivel de generalidad que no permite el encuentro de soluciones operativas a los 
problemas; por tltimo, los modelos esconden ]a realidad que viven en este caso los 
jueces chilenos en la pnictica cotidiana del ejercicio judicial. 

Los renovadires y conservadores que aparecen en el texto no son dos grupos 
apartes en ia realidad chileno. Lo que los jueces son en Chile, desde la perspectiva
de una acci6n pedag6gica, gusto o no, lo deberfan proporcionar unas investigacio
nes ad hoc, como la que hemos escuchado de Carlos Cerda. 

Del mismo modo (y no recuerdo en este momento en qu6 pzigina de las 101 
interesantes pfiginas de este documento), una t6cnica activa como ]a que propone 
no necesariamente es mis o menos innovadora oconservadora desde una perspec
tiva educacional. Una t6cnica activa, al interior de una metodologfa de ensefianza, 
como una dinfimica grupal, por ejemplo, o un taller, pueden esconder objetivos
extraordinariamente conservadores. Lo que se cambia es la fachada, no los 
objetivos; por lo tanto, lo importante en este caso es la finalidad explfcita con la cual 
se ocupe dicha t6cnica no la t6cnica en sf. Por ejemplo, en la instituci6n que yo
dirijo'7 ,este ahio vamos a perfeccionar aproximadamente a 100 mil profesores en 
todo el pais y, sin embargo, pese a que nosotros contamos con todas las t6cnicas 
adecuadas para determinar el impacto de este perfeccionamiento, akin hoy dfa no 
podemos sabersi esto profesores van aser elementos conservadores o renovadores 
del sistema educacional. Situaci6n similar se da en una escuela judicial. El hecho 
de ocupar una t6cnica activa no necesariamente implica una orientaci6n de cambio 
del sistema judicial o una orientaci6n renovadora en el piano pedag6gico. 

Se habla sobre la formaci6n y el perfeccionamiento que los jueces pueden 
tener yquisiera leerese apartado porque me pareci6 extraordinariamente interesan
te. Dice el profesor Coirea: "los objetivos de formaci6n y perfeccionamiento de los 
jueces suelen ser propugnados por aquellos que tienen una visi6n critica del 
fincionamiento del sistema jurisdiccional yespecialmente de la cultura dominante 
entre los jueces, los que proponen, entonces, cambiar al menos, en parte a trav6s 
de actividades de formaci6n y perfeccionamniento". 1,Qu6 es lo que quiero afirmar 
con estacita?. Lo que quierodeciresque unaescuelajudicial no puede ni debetener 
como objetivo, tal como se plantea en el documento, el cambio del poder judicial. 

IE1 expositor se rrfiere al Centro de Perfeccionamiento, Experinentaci)n e Investigaciones 
Pedag6gicas, organismo ticnico stqerior del Ministerio de Educaci5n de Chile 
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Tengo la impresi6n de que una escuela judicial tiene un valor por sf misma, y no 
s6lo en la medida en que se relacione con el cambio o renovaci6n de ese sistema. 
Lo que es importante aclarar de este ,irrafo, es que la educaci6n siempre es un 
proceso intencional y explicito yen ese sentido tengo ]a impresi6n de ]a confecci6n 
y el disefio de un curriculum de la escuela judicial deberfa ser una tarea que 
emprendamos de irmediato y no esperar que la ley nos autorice a trabajar o no en 
ella. 

Del mismo modo, la formaci6n yel perfeccionamiento debe considerarse uno 
de los factores de selecci6n y formaci6n del personal judicial, pero no pueden 
confundirse con estos procesos. Es necesaria la existencia de una carrera judicial 
en lacual se contemple esto, pero en ning6n case ]a fo,-maci6n yel perfeccionamien
to deben interferir, a mi juicio, con los procesos de selecci6n y promoci6n del 
personal judicial. Deben ser, posiblemente, uno de los factores, pero no los factores 
que determinen en un 100% los procesos de la carrerajudicial antes mencionados. 

Quisiera tambi6n advertir en el docummto de Jorge Correa, que los objetivos 
educacionales de una escuela judicial no pue Jen ser disefiados a partir de "modelos 
de analisis global del sistema judicial o tener como centro la problemAitica del 
cambio, conservaci6n o funcionamiento del sistema". 

Nos parece muy valio.a como antecedente la parte cuarta de este trabajo, que 
nos demuestra con claridad lo lenta que ha sido la maduraci6n de la idea de una 
Escuela Judicial en Chile. Desde una perspectiva extema del sistema judicial nos 
parece ahist6rico que todavfa existan personas al interior del sistema judicial que 
se pregunten sobre ]a necesidad o no necesidad de la existencia de esta escuela 
judicial. Seguramente hay miedos y temores, en especial, en las generaciones mdis 
antiguas; pero tambi6n observamos que no se avanz6 de manera suficiente, en todos 
estos ahios, en ]a operacionalizaci6n curricular de esta escucla, que es donde se 
deberia centrar, a mi juicio, el debate futuro y los trabajos, por supuesto, 
consecuentes. Lo preocupante es que casi el 55% del trabajo de Jorge Correa se 
centra en una reflexi6n hist6rica, que no es mala en si, pero que no nos permite 
avanzar en el plano de la operacionalizaci6n curricular de la escuela. 

Por tiltimo, en esta perspectiva analitica, quisiera destacar lo valioso del 
punto tres de este documento, pues ahi se nos plantea desde,- como lo dijo Jorge 
Correa en su exposici6n,- ]a perspectiva del deber ser, desde la perspectiva ideal, 
lo que un juez deberia ser y hacer y c6mo las escuelas de derecho son inadecuadas 
para dar una formaci6n de calidad a los futuros jueces, en relaci6n a ese ideal. Lo 
importante, en este punto, es que 61 nos muestra la necesidad ineludible de hacer 
investigaci6n sobre qui6nes y c6mo son los jueces reales en este pais. 
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En pedagogia, el planteamiento sobre el deber ser, el planteamiento sobre 
modelos ideales es siempre necesario y corresponde ala filosofia educacional, pero 
no es suficiente. Es necesario partir de la realidad concreto in situ, pues la acci6n 
pedag6gica se Ileva a cabo con seres reales y no con seres ideales. 

La descripci6n te6rica de lo que debe hacer un juez ideal, me parece cuerda 
y l6gica. Aquf el autor trabaja con su conocimiento de la realidad; sin embargo, 
quisiera detenerme en una afirmaci6n que me parece controversial. En lapfgina54
del documento, donde se dice que un juez debe mantener distancia en relaci6n asi 
mismo. Yo, por el contrario, creo que el juez debe ser un profundo conocedor de su 
propia naturaleza humana y debe estar extraordinariamente cerca de si mismo para
poder "juzgar" en un momento determinado. Es por eso que me parece que los 
programas educativos, si son tales y no s6lo instruccionales, sino que son 
programas educativos en el sentido profundo del t6rmino, deben trabajar en la 
forriici6n de la personalidad deljuez. Ello, desde una perspectiva pedag6gica, no 
e:, diffcil; todo lo contrario. El desarrollo personal e interpersonal se hace hoy dia, 
o se levanta hoy dia como un desaffo que es ineludible de enfrentary de influirdentro 
de tna escuela judicial a futuro, a cortisimo plazo. 

En sintesis, a mfme parece que el documento desde una perspectiva analftica 
es valioso en sf mismo, como reflexi6n primera, pues, adems, hace muy buenos 
aportes sobre todo en el tratamiento de los modetos y en la historia; sin embargo, 
no es un trabajo propiamente pedag6gico o educativo y esto lo debo decir y lo digo 
con el profundo respeto que me merece el autor. 

No obstante, no quisiera quedarme s6lo en laparte analitica. Quisiera avanzar 
en conjunto con ustedes, ideas que se me ocurren para avanzar, para ir concretando, 
para ir operacionalizando una discusi6n que a mi juicio es lenta y Ileva demasiado 
tiempo ...y el pais requiere del poder judicial una visi6n distinta y un ejecutar 
distinto. 

ZQu6 cosas harfa yo? 

a) Primero, investigar qui6nes son losjueces y c6mo cumplen su rol en ]a vida 
cotidiana y en los juzgados. Tengo la impresi6n que hay poca investigaci6n sobre 
eso yhabrfa que hacerlo; no creo que sea lo mismo unjuez de Corte de Apelaciones 
a un juez enclavado en una pequefia provincia en el note o sur de Chile. 

b) Segundo, se debe trabajar un sustento curricular independiente de la suerte 
que corra el olos proyectos de Escuela Judicial actualmente mandados al Congreso 
y esto, porque independientemente de la suerte de estos proyectos, se debe pensar 
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que la necesidad de perfeccionamiento y formaci6n de los jueces es prioritaria. 
c) En tercer lugar, creo que es importante caracterizar el tipo de acci6n 

pedag6gica que Ilevaremos a cabo de acuerdo a la realidad de nuestros alumnos, 
los jueces. 

d) Cuarto, se deber elaborar un esquema bisico de competencias que es 
preciso desarrollar en los jueces en ejercicio, como lo decia en un trabajo anterior, 
publicado en el afio 90 en este mismo proyecto. 

Creo que hay que desarrollar a lo menos cinco tipos de competencias que 
deberiamos complementarcon las investigaciones antes propuestas: Competencias 
personas y aquf me refiero nuevamente al desarrollo personal, competencia de auto
aprendizaje, competencias t6cnicas oinstrumentales,competencias de interrelaciones 
personales y competencias de conocimientos especificos. Lamentablemente no las 
voy a poder explicar por la brevedad del tiempo disponible. 

e) En quinto lugar, me parece importante buscar un equilibrio entre las 
necesidades y aspiraciones personales que planteabaCarlos Cerda en su exposici6n 
al inicio de ]a mafiana y las necesidades institucionales del sector, que son dos cosas 
muy distintas. Por ejemplo, es posible que el sistema no necesite inform6tica y los 
jueces si; porlo tanto, hay que buscarel equilibrioentre lo propiamente institucional 
y lo personal. 

Por tiltimo, vuelvo a repetir algo ya dicho: la escuela no puede cambiar el 
poder judicial en su estructura. Puede, efectivamente, ayudar a cambiar a los 
jueces, los que podr.n ono ayudar a cambiarel poder judicial; el juez, por tiltimo, 
y con esto quisiera terminar, debe ser ante todo un especialista en naturaleza 
humana y el curriculum de una Escuela Judicial que desconoca el desarrollo 
personal e interpersonal creo que esti errado desde su base. 

Este esel aporteque he queridohacerestamafianayquetermino abruptamente, 
porque nos falta el tiempo necesario para insistir en algunas otras ideas. 

Muchas gracias a todos ustedes. 
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COMENTARIO
 
OSCAR CLAVERIA GUZMAN1 s 

Deseo agradecer a CPU la invitaci6n yespero cumplir el objetivo, es decir, 
mostrar aquf el resultado de un juez que ha participado en estos talleres, charlas o 
seminarios. 

En Honor a ]a verdad, decidf participar en las charlas o cursos dictados para 
jueces, despu6s de haberadvertido (1986) laenorme divergenciaexistente entre los 
juristas y catedr~ticos del Derecho, y losjueces, cuando un gran penalista, Manuel 
de Rivacoba y Rivacoba, exponia en Punta Arenas sobre algunos aspectos del f'm 
de la pena, la despenalizaci6n y, en general, las tendencias modemas del Derecho 
Penal. Ello me llev6 a laconclusi6n de que losjueces no s6lo debian serconocedores 
acabados del Derecho, sino hombres que, insertos en la sociedad, como lo hadicho 
Renato Treves en su fameso libro "El Juez y la Sociedad", "(...) deben servirse con 
mayor cautela de ua aparato tcnico doctrinal que ofrece su cobertura a las 
decisiones m~is diversas y que sobretodo los induce a interpretar las leyes con mayor
fidelidad y con mayor vigor a los principios de libertad, igualdad, democracia y 
progreso social". 

Asi fue que particip6 como Juez educando en agosto de 1988, en el Seminario 
Intemacional sobre Formaci6n y Perfeccionamiento de los Jueces, organizado por 
]a Facultad de Ciencias Juridicas ySociales de ]a Universidad Diego Portales y enn 
el Instituto de Estudios Judiciales. 

Y/,cudl fue mi sorpresa?. Poresa 6poca y de todos es sabido, que los apremios 

"Juez del 41 Juzgado de leoras de Antofagasta. 
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ilegftimos eran habituales en los organismos policiales, a] punto que, como Juez de 
Angol, debf instruir varios sumarios, algunos de los cuales fueron enviados a la 
Justicia Militar, conclusi6n a la que llegu6 siempre a partir de una aplicaci6n de ]a 
Ley bajo mis propias convicciones (recuerdo que el actuario me preguntaba en 
forma dudosa, mfis bien temerosa de un mal mayor, si tenia que interrogar por las 
lesiones descritas por el delincuente o inculpado y que ambos en ese momento 
presencidibamos). Esta decisi6n la tom6 solo, sin consulta y convencido de la 
equidad y niecesidad jurfdica de resolver un conflicto. Pero, ipor que dije sorpresa?. 
Puesjustamente en dicho Seminario se hablaba con tanta naturalidad y libertad de 
la importancia de que el Juezcon seguridad en si mismo, afronte una realidad yhaga 
justicia. Se decia a palabras textuales del profesor Carlos Cerda "que el Juez no 
se cubra en mediocre precedente, que no debe despersonalizarse, apagarse en el 
temor reverencial oesconderse en la rutina". Este ambiente de ideas planteadas tan 
francamente, me di6 un respaldo necesario para continuar con fuerza yconvicci6n 
mi labor. 

A partir de esto, comenc6 a tomar mis decisiones interpretando las leyes 
ateni6ndome con mris interfs a los principios que ia inspiran y que necesariamente 
debieran arribar ala igualdad ylibertad, principios que fundan nuestro ordenamiento 
juridico. 

De otro modo, a principios de este afio, particip6 en las jomadas de 
capacitaci6n de jueces civiles, que se Ilevaron a efecto en Los Andes entre el 23 y 
26 de abril pasado, y consciente de nuestras propias limitaciones, Io hice con 
escepticismo en sus 'esultados; no obstante, en la realidad cada uno de los jueces 
educandos -y creo que fue ia conclusi6n unnime- sinti6 un enriquecimiento 
enorme, tanto desde el punto de vista general debido al contacto personal con 
nuestros colegas que nos permiti6 intercambiar libremente opiniones o posiciones 
te6ricas frente a problemas actuales, como desde el punto de vista particular, en 
relaci6n con el inesperado contacto directo, logrado con los informadores o 
profesores, quienes generaron un clima de transparencia y libertad que permiti6 
expresarse con facilidad libremente y sin prejuicios. Pero, icudl fue mi nueva 
sorpresa? 

Alli, ya al final de lajomada, se expuso previo estudio, un casojurisprudencial, 
en donde indi;cutiblemente (y creo que ese eral el objetivo de los informadores) el 
Juez habfa fallado contra la Ley, pero a ia vez y sin lugar a dudas, en equidad, con 
justicia para el caso dramzitico que se nos exponia. El problema se suscit6 cuando 
casi la mayorfa de los Jueces presentes estimaron que la sentencia no s61o erajusta, 
sino tambi6n ajustada a la Ley, para lo cual elaboraron innumerables razonarnien
tos y se convencieron de que la Ley lo permitfa, mediante un somero estudio de la 



Seminario Nacional sobre ESCUEL4 JUDICIAL 83 

legislaci6n vigente sobre contratos. 
Entonces, algunos jueces nos preguntamos: Icudles son los mdrgenes o los 

limites que el Juez debe tener presente al momento de dictar una sentencia?. LQu6 
sucede frente al Juez apasionado y parcial, que busca el razocinio exacto para 
sustentar su descriterio?. En ese momento y frente a las reflexiones que se nos 
permiti6 en el curso, descizbri la importancia de la serenidad en las decisiones y que 
por sobre todas las cosas, deben respetar los principios generales, del concepto de 
libertad e igualdad y la necesidad de tomar conciencia de nuestras propias
limitaciones. Aprendique elJuez racionalmente, con un espiritu critico y cientifico, 
debe buscar la equidad, sin importar con ello si es coincidente con lajurisprudencia 
de sus superiores; pero a la vez descubri que el Juez es parte de una oficina ogrupo
integrado por seres humanos, cuya eficiencia normalmente noes siquiera la regular 
requerida para una funci6n tan importante como la administraci6n de justicia y que
el Juzgado en su globalidad, no es capaz de absorber las necesidades de justicia
requerida por los individuos, cuyos motivos y razones, muchas veces politicos ode 
otra indole, han estado ajenas a los jueces, quienes sufren la impotencia de sus 
propias limitaciones para entregar adecuadamente una justicia o, muchas veces, 
garantizar los derechos fundamentales del hombre, a trav6s no s6lo de una adecuada 
protecci6n o resoluci6n, sino tambi6n de una medida oportuna, que entregue 
eficientemente j'isticia en un caso determinado. 

Como ejemplo, puedo indicar, o mdis bien recordar, aigunos casos sobre la 
importancia del criterio y de ese instinto humano que un Juez debe tener mds 
desarrollado: 

I)el primer caso me sucedi6 en Angol en 1987, donde el Juez tenia una 
jurisdicci6n que cubre las comunas de Pur6n, Los Sauces, Renaico y Angol mismo, 
con cien mil habitantes aproximadamente ysegfin el estudio estadftico del Instituto 
Nacional de Estadisticas, en lo referente a los delitos contra las personas, el Juzgado 
de Angol en el aflo 1989, tuvo el mis alto ingreso de causas criminales referidas a 
este aspecto. AI esti cast iamitad de la poblaci6n indigena de Chile y los valores, 
el contenido axiol6gico de la vida es muy diferente. 

ZQu6 ocurri6?. Un mapuche de unos 59 afios de edad, venia denunciado en 
un parte como autor del delito de violaci6n de una nifia mong6lica embarazada y 
que dio a luz mientras se encontraba preso. Cuando lleg6, recuerdo perfectamente 
que repiti6 su confesi6n extrajudicial explicando en forma clara su participaci6n
de autor; por lo que frente a los antecedentes del embarazo y posterior alumbra
miento, el delito quedaba acreditado y la participaci6n quedaba comprobada con 
su confesi6n judicial. Posteriormente, en las visitas de circel, comenz6 a decirme 
que era inocente y debido a la insistencia lo llain6 para interrogarlo. Me dijo que 
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el reconocimiento lo habia efectuado por temor a la policia y porque habia sido 
apremiado, pero sus dichos se efectuaron cuando ya habian pasado varios meses; 
no obstante, este desconocimiento coincidi6 con las dudas que tenia el m6dico 
legista, en el sentido de la poca posibilidad de que esta persona fuera capaz de tener 
relaciones sexuales. fue en ese momento que le pregunt6 si habia tenido conviviente 
o hijos y61 me contest6 negativamente. Como estaba a] final del plenario, s6lo pude 
hacer tin examen de espermiograma y como en Angol era imposible de conseguir, 
debi6 enviarse a Santiago y esperar tres meses de traslados, oficios, etc.; el 
resultado fue negativo, o sea, el mapuche no tenfa capacidad para generar 
espermios y, por lo mismo, no podia engendrar hijos. Habfa delito, estaba la 
confesi6n judicial pura y simple y yo tenfa que dictar sentencia. Obviamente 
absolvi. Pero, Lqu6 ocurri6?. T6cnicamente, la confesi6n constitufa una plena 
prueba yno podiauna presunci6n o indicio emanadade un informe de espermiograma 
desvirtuarla, por lo mismo, la Corte revoc6 la sentencia y lo conden6 a diez aiios 
y un dia, lo que ilevo como dolor. iPor qu6 raz6n?, porque quizis si hubiese podido 
advertir en 61 ese nerviosismo o esa sensaci6n de incomunicaci6n frente a un 
Juzgado (era la primera vez que llegabaal pueblo), habria ordenado otros exdimenes 
para demostrar con claridad su retractaci6n. Bastaba ordenar un examen de 
genotipo y fenotipo, que se utilizaba ordinariamente en los reconocimientos de 
patemidad ei Angol. Ni siquiera era necesario el examen cronos6rnico, porque el 
resultado seguramente debfa ser revelador de que 61 no podia ser el padre de la 
criatura. Asi habria habido un conjunto de presunciones judiciales suficientes para 
desvirtuar esa plena prueba que era la confesi6n. Bueno, no lo hice porque no lo 
pude advertir. Falla de qui6n: del Juez. 

2)EI segundo caso, m~is que un problemajuridico, es de criterio. Tambi6n en 
Angol, cuando me encontraba en la sala de audiencia, se present6 a declarar una 
persona con chaqueta y corbata, pero al entrar tambale6 y despu6s de una mirada 
del actuario, como preocupado de comunicarme una situaci6n irregular, ambos 
advertimos que ia persona demostraba haber ingerido alcohol mdis de lo normal, 
debido a lo cual me vi en la obligaci6n de hacerlo salir de la sala, pero como antes 
lo habia visto parado en la sala de espera que estaba frente a la oficina del 
Secretario, le dije a 6ste el cuidado que debia tener con los individuos que se 
presentaban ebrios, explicindole que frente a esas situaciones, estbamos legal
mente obligados a iniciar una causa en la Secci6n de Alcoholes, lo que significaba 
un aumento del ingreso y un descriterio, pues normalmente en esos pueblos las 
personas que venian de lejos Ilegan con algtin grado de intemperancia. Dias 
despu6s, se presentaron a declarar tres mapuches, con unos enormes ponchos. 
Llegaron un dia Iluvioso, muy temprano, pero al sentarse en la sala de espera, el 
secretario llama a uno de ellos y le obliga a exhalar el aliento, comprobando que 
tania hdlito alcoh6lico yde la misma manera descubri6 que los otros dos mapuches 
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estaban en las mismas condiciones: y, fiel a las instrucciones, los hizo retirarse del 
Juzgado. A la hora despu6s se presenta un abogado para decirme que le habia 
demorado cuatro meses conseguir a los tres mapuches como testigos en una causa 
que para 61 era muy importante, explicdndome que ellos vivian en Pur6n, pero no 
en el pueblo, sino al interior de la Cordillera de Nahuelbuta, de donde venfan 
viajando desde las seis de la tarde del dia anterior, en carreta tirada por bueyes y 
con iluvia. Tambi6n me dijo que los mapuches se duennen en ]a carreta, porque los 
bueyes Ilegaban solos y alli supe que arribaban instintivamente al primer bar de la 
ciudad de Angol, que tenia dos caracteristicas. La primera, era que tenfa un lugar 
para los bueyes, donde descansaban del yugo y, la segunda, que les permitfa tomar 
desayuno, aunque no es el desayuno que nosotros podriamos pensar, sino el tfpico 
del lugar, consistente en uno o dos vasos grandes de vino con harina tostada. 

LC61no resolver el grave problema que significaba quebrar el criterio y no 
dejar en buena posici6n al secretario? 

En realidad, no recuerdo como lo hice, aunque finalmente se les tom6 
declaraci6n, pues era la actitud obvia de un Juez ponderado que no desconocia una 
realidad indiscutible. Pero c6mo explicar el criterio, ese criterio propio de la 
naturaleza humana, que emerge lentamente en el desarrollo del ser, producto quizis 
de la experiencia, de la formaci6n familiar o la formaci6n universitaria. 

Esto, tambi6n, me trae a colaci6n otro problema que es el de la imagen que 
va dejando el Juez en la poblaci6n. 

Me queda muy claro la importancia de ]a eficacia de la norma, que habla 
Agustin Squella en su libro "Derecho, Desobediencia yJusticia", y tambi6n s6 que 
los juristas, especialmente los penalistas, respetan enormemente la libertad, esa 
libertad individual que constituye uno de los derechos fundamentales del hombre. 
Pero, qu6 ocurre si en una poblaci6n, un individuo reconocido por su agresividad 
e impulsividad, acude a un negocio en estado de ebriedad y pide unas cervezas que 
le son denegadas por su estado y 6ste, despu6s de garabatear ala sefiora que lo 
atendi6, le rompe el mes6n, quiebra un par de botellas, destroza la puerta y se va, 
siendo detenido posteriormente por Carabineros. 

Hoy, con las nuevas normas de procedimiento penal, incluso Carabineros 
puede dejarlo en libertad bajo fianza, e incluso los jueces debieran dejarlo en 
libertad si 61 confiesa el hecho y acompafia como comunmente lo hacen, un 
certificado de antecedentes para efectos especiales, pero qu6 va a pensar ia 
ciudadanfa y en especial todas las personas que vieron o supieron del hecho. iLa 
justicia no nos protege! Les la justicia suficientemente dgil para resolver este 
problema? iQu6 ocurriria si ese personaje Ilegase en la mafiana o por la tarde 
ri6ndose de los testigos y de la ofendida al mismo lugar a pedir una cerveza? 
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Todas estas consecuencias deben estar insertas en el criterio utilizado por un 
juez personificado, que, incluso a veces se encuentra con un preso que iepide 
mantenerlo en prisi6n y renuncia a la libertad. 

Portodo 6sto, estimo que una escueladejueces debe perfilarse en la necesidad 
de una sociedad que se precie de dernocrit ica, que permita tener individuos probos 
y justos, conocedores de las leyes, cuya orientaci6n no debe ser estrictamente 
dogmditica ote6rica, sino que debe encaminarse en el sentido debifndose generar 
tuia suerte de circunstancias yprogramas que Jo estimulen en la comprensi6n de que 
su trabajo no es meramente comparativo, que interpreta oaplica la ley, o destinado 
a vestigar una disposici6n legal para resolver un caso complejo, sino que 
constituye un trabajo de gran responsabilidad, dirigido a resolver y decidir el 
conflicto, cuya funci6n es sustancialmente polftica, aunque sea mis difusa y menos 
inmndiata a la ejercida por otros operadores mis especificamente comprometidos 
en ese sector. 

Finalmente, a mi entender, una escuela de jueces no s61o es necesaria para 
perfeccionar a los actuales magistrados, sino tambi6n es esencial en el proceso de 
ingreso al Poder Judicial, o sea, en lo que aqui se ha dicho, en la formaci6n 
profesional. Pero esta escuela, no puede limitarse s6lo a formarjucces entregin
doles alguna especializaci6n programada para desarrollar 6ptimamente sus funcio
nes especificas, sino tambifn debe ser una instituci6n que pennita auscultar, 
analizar y advertir la capacidad de respuesta que los alumnos tengan frente a los 
problemas reales planteados, para poder perfilar o diagnosticar el criterio de cada 
uno de los alumnos, o sea, las normas -tfnnino tornado gen6ricamente- que utilizan 
para conocer ]a verdad, la forma como enjuician y la capacidad que tienen para 
resolver un conflicto. En una sola palabra, si se trata de personas maduras con 
criterios suficientes para juzgar. Pienso que, de la misma manera que he conocido 
a abogados ecuinimes yjustos y otros que no Jo son, tambi6n debe haber personas 
incapacitadas para lajudicatura yello corresponde a la mayor responsabilidad que 
debiera tener en el futuro la escuela de jueces. Pero, por qu6 no decirlo aquf y 
discutir porejemplo, c6mo erradicar las pricticas viciosas de los Juzgados, yde las 
cuale, ninguno de nosotros corno jueces, ministros y hasta yo me atrevo a decir, 
ministros de la Corte Suprema, estamos ajenos. Por ejemplo, hasta hace unos afios 
atris, los cobros de las costas; personales del departamento de la defensa de ]a Ley 
de Alcoholes, que debian ingresar aTesorerfa, ingresaban, como ustedes saben, en 
la mayor pane de Chile, la mitad para el delegado y la otra mitad quedaba en la 
llamada "caja chica del Juzgado" ydurante afios se efectu6 esta prictica viciosa de 
la que ningtin Juez aisladamente pudo ponerle t6nnino, resolvidndose la situaci6n 
hace algfin tiempo atris gracias a la intervenci6n de la Contralorfa General de la 
Reptiblica. Estas pricticas viciosas, no nos permiten a nosotros como Jueces, 
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moralmente, ponemos en situaci6n de juzgar asuntos mucho.mais graves o mucho 
m~is importantes. 

ICudles son las conclusiones? 

Primero:todo Juez necesita de un perfeccionamiento constante para actua
lizarse no s6lo en los contenidos legislativos, sino mdis bien axiol6gicos, que lo 
acerque a la realidad, impidi6ndose asi la existencia del Juez m.iquina, como lo 
decia la sefiora M6nica Maldonado en el Seminario de 1988. 

Segundo: todo abogado, para ingresar a la magistratura, deberfa pasar por un 
perfodo de formaci6n ydiagn6stico, con el objeto de determinarsu idoneidad y crear 
en 61 una capacidad minima para ejercer dignamente la funci6n que cumple. 

Poraltinio,debe entenderse que un juzgado es un todo. El mejor de losjueces 
con el peor de los funcionarios no es nada. La formaci6n tiene que ser, en parte, 
lacreaci6n de unadestrezay el cultivo de la6tica, pero no s6lodeljuez, sinotambi6n 
del equipo o grupo que integra el juzgado, porque el trabajo judicial, como la 
mayorfa de las cosas, es un trabajo holistico, sist6mico, es decir, global y, por lo 
mismo, debe verse desde todo punto de vista, sea del pedagogo,juez, acad6mico o 
catedrdtico... Son ellos, en conjunto, quienes deben fonnar esta instituci6n que 
deseamos nosotros, !a "Escuela Judicial". 
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ASPECTOS ESTRUCTURALES Y
 

ORGANICOS DE LA EsCUELA
 

JUDICIAL
 
MANUEL GUZMAN VIAL19 

Se nos ha encomendado, junto con el profesor don Antonio BascuhiAn, 
hacemos cargo de los aspectos estructurales de la Escuela Judicial. 

1.Objetivos de la instituci6n 

1.1. Si se proyecta crear un establecimiento de esta especie, es necesario 
precisar cudiles son los objetivos que se persiguen, pues obviamente la estructura 
que se disefie estd condicionada por las finalidades perseguidas. 

1.2. Nuestro medio judicial y forense, se ha abierto paso cada vez de manera 
mds firme, a la idea que tal instituto, deberfa ser primeramente una instancia de 
selecci6n al ingreso a ]a administraci6n de justicia. 

La experiencia actual muestra un sistema inadecuado para calificar los 
m6ritos de los candidatos al escalaf6n primario, al cual lamentablemente acceden 
abogados a quienes les basta obtener la buena disposici6n de los Ministros de Corte 
que corresponden a la plaza que se desea ocupar, constituyendo un antecedente muy 
significativo, el hecho de haberse desernpefiado como oficial de algiin juzgado y 
haber logrado el tftulo de abogado. 

La proliferaci6n de las escuelas de derecho, h.'ce terner un aumento de 
interesados en ingresar a la carrera judicial, sin una preparaci6n rigurosa. 

'9Abogado, presidente de la Comsi6n Asesora del Ministerio de Justicia para las Reformas 
Judiciales. 
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Por ello, la Escuela Judicial, puede jugar un rol destacado en el proceso de 
selecci6n en la medida que su orientaci6n, planes de estudio, y personal docente, 
tenga una idonf-idad que permita elegir a los candidatos adecuados. 

1.3. Otro objetivo destacado, constituye la contribuci6n que cabe esperar de 
la referida escuela, en cuanto permita lamejor formaci6n profesional de losjueces, 
a trav6is de los cv-sos y prdicticas a que serdin sometidos los alumnos, en que deberdi 
procurarse cimentar una s6lida base 6tica y juridica y proporcionar destrezas y 
habilidades propias del ejercicio de la magistratura. 

1.4. La Escuela Judicial permitir-i que su labor se extienda no solo a todos 
aquellos que se integiardn al sistema, sino a los jueces y personal subaltemo, 
perfeccionando su condici6n y actualizando conocimientos en funci6n de las 
modificaciones legales o carencias que muestren el ejercicio de la judicatura. 

1.5. El aporte que puede significar las evaluaciones de postulantes, jueces y 
personal que se registren en la Escuela, servird tambi6n para el proceso de 
calificaci6n y el ascenso en ]a carrera. 

1.6. Los objetivos antes descritos, gravitan en forma acentuada, en la 
naturaleza q(ee se le asigne ala instiuci6n que nos ocupa, su organizaci6n, planes
de estudio, m6todos pedag6gicos que se utilicen, tratamiento o condiei6n que se le 
concede a los alumnos, y relaci6n con las universidades, instituciones y personas 
representativas de la culm-a jurfdica del pais. 

2.Naturalezade la Escuela Judicial 

2.1. Estimamos que es~t organismo cumplirdi apropiadamente sus funiuiunes, 
si se le otorga carficter pfiblico, como integrante del sistema judicial, vincLuado 
jer6quicamente a organizaciones p6blicas representativas de la institucionalidad 
dei Poder Judicial o entidades estrechamente ligadas a 6ste, como el Consejo
Nacional de la Justicia, que en algiin momento se proyect6, o con ia Corporaci6n 
Administrativa del Poder Judicial. 

La calidad de cste pfiblico de ]a Escuela Judicial, parece ser una caracterfstica 
evidente, si se tiene en cuenta que estdi destinada a servir a uno de los Poderes del 
Estado, como es el Judicial en el procesos de selecci6n de sus inwegrantes, formaci6n 
de los mismos y promoci6n en Iacarrera de 6stos. 

Una entidad como el Poder Judicial, tan intimamente ligado con bienes 
esenciales, como ia protecci6n, desarrollo y pacifica convivencia de la comunidad 
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nacional, deberi conservar en su estrato formativo, una conformaci6n piblica. 

2.2. Otro rasgo, intimamente ligado a la naturaleza de la Escuela Judicial, es 
]a particular vinculaci6n con el Poder Judicial. 

Las caracteristicas de independencia y autononia de 6ste, sin los cuales aquel 
es inconcebible, deben extenderse tambi6n a la estructura del Poder Judicial, pues 
en la medida que tales atributos no existen ose debilitan, comprometern tambi6n 
la independencia y autonomia de aquel poder ptiblico. 

R:.sulta en extremo importante que la estructura orgdnica de la Escuela goce 
fie aw9nomia, yaleje las pretenciones de control sobre ]a misma, que desnaturali
zarian su funci6n de servicio p6blico. 

Todo esto deberdi traducirse, en el nombramiento de las autoridades de la 
Escuela, de un personal docente yen la libertad de estos para ejercei sus funciones. 

2.3. Consideraciones, tambi6n, que la Escuela Judicial no debe depender de 
las Universidades, sin perjuicio de ]a estrecha relaci6n que debe mantenercon ellas, 
en el orden, acad6mico, por la via de proyectos conjuntos v apoyo docente. 

Asi, la autonomia del Poder Judicial, debe proyectarse en la relaci6n de la 
Escutla con las universidades de suerte que se priorice la excelencia academica y 
desligada de influencias partidistas. 

No es ocioso, a nuestro juicio, prevenir, que la vinculaci6n con las universi
dades, no debe hacer caer a la Escuela Judicial, en una suerte de academizaci6n, ya 
que los objetivos de 6sta, si bien participan de algunas finalidades que pueden ser 
comunes con las de la universidad, contiene una especificidad muy propiaque debe 
ser respetada. 

3.Orgonizacikny alumnos 

3.1. La Escuela Judicial, dado el universo, bastante pequefio de alumnos que 
recogeri en sus aulas, deber, asignirsele una estructura minima, que garantice su 
estabilidad, permanencia y que le permitaplanificar su acci6n para el futuro, acorde 
con la politica judicial que el Estado y los organismos apropiados formulen. 

Un Consejo Directivo, con una integraci6n variada, en que tengan cabida 
representan.es de la Corte Supremia, Ministerio Pfiblico, Ministros de ]a Corte y 

http:representan.es
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Acaddmicos, en un niimero reducido, bastaria para cumplir las estructuras 
administrativas. 

Un Directory una plaata minima de docentes, con gran libertad para contrtar 
al personal acad6mico, debern disefiarse, de manera tal que evite el peligro de la 
burocratizaci6a, pero que, al mismo tiempo, le confiera ala Escuela una organicidad 
estable, que evite el diletantismo y una direcci6n ambigua. 

3.2. Los alumnos serdn todos aquellos que aspiran a seguir la carrera judicial 
o a incorporarse al Ministerio PNiblico, segtin el Proyecto en marcha. 

Los cursos deberdn ser no s6lo gratuitos, sio que a los alumnos habrA que 
becarlos, ya sea directamente u otorgfindoles comisiones de servicio, si son 
funcionarios. 

La calidad minima seri la de abogado o licenciado de derecho. 
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Aspectos Estructurales y
 
Orgainicos
 

de una Escuela Judicial
 
ANTONIO BASCURAN VALDtS2° 

Quiero referirme bfsicamente a tres puntos, relacionados con la estructura y 
la organizaci6n de una Escuela Judicial. El primero se refiere a la dependencia de 
la Escuela, punto que el Profesor Manuel Guzmgn ha tocado, tomando ya una 
posici6n; en segundo lugar a las autoridades directivas de esta iamada Escuela 
Judicial; y, fialmente, a algunas prevenciones sobre su organizaci6n. 

Pero, quisiera pedir un favor al iniciar mis palabras. Es cambiar el concepto 
de "Escuela", al menos por los minutos de mi exposici6n. Si hablamos de Escuela 
Judicial habitualmente estamos pensando en la estructura formal de una Escuela, 
estanos pensando en un recinto, en lo posib!e de concreto, con columnas, con un 
cuerpo de profesores, con un director, al cual van los alunmos a aprender. 

Yo les pido que por un rato, lo que dure el andlisis, cambiemos este concepto 
y pensemos que Escuela es un instrumento, es un medio, es una organizaci6n que 
se pone al alcance de personas adultas queestdn desarrollando una labor importante 
y a quienes se les dice "si ustedes requieren apoyo, si ustedes requieren perfeccio
namiento, si ustedes requieren avanzar en ciertos temas, perfeccionarse en lo 
profesional o en lo personal, por favor recurran a este medio". Simplemente 
nosotros necesitamnos de una estructura para organizar recursos humanos y 
materiales en el logro de ciertos objetivos. Y ese objetivo, bfsicamente, es el 
perfeccionamiento de personas adultas. No estamos hablando de adolescentes ni de 
nifios que requieran concurrir a un lugar fisico, tenerlos un espacio de tiempo y 
organizarlos en su vida social inicial. 
2°Abogado. Profesorde Introduccidna! Derecho, Universidadde Chile. Miembro del Consejo 
Directivo del Proyecto de Capacitaci6n, Gesti6ny PoliticaJudicial. 
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Se trata de personas que ya tienen un tirulo profesional, que tienen larga 
experiencia o alguna experiencia, con un grado acadrmico universitario y que lo 
que necesitan es apoyo, mejorar, lograr nuevas habilidades que posiblemente no las 
han logrado en lo que ya Ilevan de su funci6n profesional. 

Y lo digo porque en la ensefianza superior yen ]a ensefianza de postgrado, ]a
tendencia mundial es a descentralizar. Los estudios de postgrado, de magister yde 
doctor se tienden a hacer a distancia. Porque resulta extraordinariamente diffcil, 
desde el punto de vista econ6mico, sostener graduados por un tiempo indefimido. 
Con mayor raz6n, si nos referimos a los magistrados de un poder del Estado, a los 
cuales podemos Ilegar con distintos medios. Por lo tanto, cuando yo hablo de 
Escuela no lo estoy haciendo como una organizaci6n material sino que estoy 
hablando de una idea de perfeccionamiento. 

Esta idea de perfeccionamiento naturalmente que requiere de una cierte 
estructura y el primer gran problema que se ha planteado en el debate sobre Escuela 
Judicial es Lde quirn depende esta estructura?. 

La verdad es que, simplificando el esquema, hay tres grandes opciones. 

Una primera gran opci6n es que dependa directamente del Poder Judicial. El 
razonamiento y la argumentaci6n es muy sencilla. Es un servicio que tiende al 
mejoramiento del propio sistema. Y, por lo tanto, el que mejor puede decidir qu6 
debe perfeccionarse y c6mo puede mejorarse es el propio sistema. Numerosos 
organismos, numerosas instituciones tienen sus propias escuelas de perfecciona
miento que dependen de ]a propia estructura del sisterna. Por tanto hay aquf una 
primera posibilidad bastante vilida en su argumentaci6n. 

Si nosotros hablamos de recursos, como yo lo estoy haciendo, podemos 
visualizar esta organizaci6n de manera descentralizada. Podemos, por ejemplo, a 
nivel de Cortes de Apelaciones, asignar ciertos recursos humanos ymateriales para 
que cada Corte pueda, viendo cuil es su propia realidad, buscar mecanismos de 
perfeccionamiento apoyados c no en las universidades que puedan existir en la 
,ocalidad o en otros elementos profesionales. 

0 bien, podemos visualizar una Escuela Judicial centralizada. Y esta 
centralizaci6n puede ser a nivel, por ejemplo, de la Excma. Corte Suprema o a nivel 
de laCorporaci6n Administrativa del Poder Judicial o de alguna estructura central 
del sistema. 

Hay aqui unz primera opci6n. Tiene ventajas y tiene desventajas. pero 
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obviamente tiene una fundamentaci6n racional muy fuerte. Quien mejor puede 
perfeccionar a los miembros del sistema es el propio sistema. 

Una segunda posici6n, diametralmente opuesta a ]a anterior, es decir, el 
sistema de perfeccionanmiento de los jueces debe quedar radicado en las universi
dades. Y no es ficil des'laitar esta hip6tesis porque hay un argumento muy bueno 
en su favor, y es el siguiente. El grado de licenciado en derecho ha quedado
reservado por ley alas universidadts. Con mayor raz6r un postgrado, sea postitulo
profesional, o sea postgrado universitario, debe quedar tambi6n reservado a las 
universidades. 

Con esta argumentaci6n, atendiendo a que es una educaci6n de postftulo, 
noso, os podemos dar buenos argumentos para decirque qui6nes mejorpueden dar 
esta ensefianza o esta capacitaci6n son las universidades. 

Y aqui podrAi ya entrarse a discutir si es una universidad o si son varias; si 
todas pueden aspirar a este tipo de cursos a trav6s d concursos o algfin otro 
mecanismo abierto o si esto corresponde a una universidad del Estado como es la 
Universidad de Chile. 

i,Q6 significa esto? Que si se prioriza esta alternativa lo que debe buscarse 
es hcentivar a las universidades existentes para que ofrezcan cursos de perfeccio
namiento y capacitaci6n y evitarse todo el esfuerzo de montar una instituci6n, o de 
duplicar lo que ya existe acad6micamente a trav6s de un poder del Estado. 

La tercera opci6n que se ha planteado, que es la que pareceria predominar en 
nuestro ambiente, es decir que la Escuela Judicial corresponde a un ente aut6nomo, 
a un ente independiente, que no debc estar -por las razones, entre otras, que ha dado 
el profesor Guzmdn- entregado a las universidades y, por otra parte, tamp':)co es 
posible pensar que dentro del propio sistemajudicial, dada 'a naturaleza del trabajo 
habitual de 6ste, pueda montarse una Escuela. 

Y frente a esta idea de que ]a Escuela Judicial sea un ente aut6nomo, surgen 
dos posiciones. La primera, un ente aut6nomo ptiblico, ticne indudables ventajas 
y esta es la posici6n que el Proyecto de Ley del Ejecutivo ha tomado. Pero tambi6n 
podemos pensar en otras opciones. Yo personalmente me he inclinado a pensar a 
que sea IaFundaci6n Instituto de Estudios Judiciales, que yaexiste yque tienm como 
uno de sus objetivos explfcitos la capacitaci6n y perfeccionamiento de los jueces,
funcionarios y colaboradores del Poder Judicial, la que pueda asurnir la funci6n de 
Escuela, en el sentido que yo estoy hablando de Escuela, en el sentido de medio de 
perfeccionamiento y asignarle recursos pai-a poder realizar dicho perfeccionamien
to. 



96 Proyecto de Capacitacidn, Gestidn y Poltika Judicial 

La ventaja que yo ve, en esta segunda opci6n, teniendo ambas buenos 
fundamentos, es que ter.g cierto temor a la creaci6n de un nuevo servicio ptiblico, 
con todas las limitaciones y rigideces que tiene el trabajo con presupuestos, ]a 
designaci6n de funcionarios, la remoci6n de esos funcionarios, etc. pienso que ]a 
creaci6n de un servicio ptblico, necesariamente, por la naturaleza propia del 
servicio pfiblico, es bastante poco ,igil. 

El segundo tema que a mi me interesa es muy breve y se refiere a las 
autoridades directivas. Obviamente, esti referido a la estructura que se elija. 

Personalmente pienso en que debe haber un Consejo Directivo amplio, en el 
cual participen tanto representa-ntes del Poder Judicial como representantes de 
acad6micos con experiencia en pedagogia jurfdica. Creo que en este Consejo debe 
darse necesariamente esta combinaci6n. Y, bajo este Consejo, visualizo natural
mente un Director responsable de la Escuela. Bajo 61 deberia haber un cuerpo de 
asesorfa acad6mica, generalmente compuesto por los propios profesores del 
sistema. Naturalmente que el tipo de Consejo va a depender de la estructura que se 
haya adoptado. 

Y el tercerpunto es el de la organizaci6n. Respecto a este punto, person almen
te pienso que el dia en que se instale fisicamente la Escuela en un local ad-hoc, 
especialmente si 6sta tiene columnas en su entrada, obien que se contrate un cuerpo 
de profesores funcionarios permanentes de la organizaci6n, o que se apruebe un 
programa 6nico, con cursos rigidos para capacitar a los futuros jueces, la idea de 
una Escuela Judicial declara su sentencia de muerte, transformdndose en un 
requisito burocritico mdis del sistema ptiblico, sea para el ingreso sea para los 
ascensos en la carrera funcionaria. 

La organizaci6n de la Escuela tiene que ser -a mijuicio- extraordinariamente 
flexible y ,gil. Hay consenso en que esta llamada Escuela Judicial debe tener dos 
objetivos: el primero, perfeccionar a los actuales miembros del poderjudicial o sus 
funcionarios; y, segundo, capacitar a los abogados que postulan ingresar a la 
carrera judicial. 

Me refiero separadamente a cada uno de estos dos objetivos. 

El primero,perfeccionamientode los actuales miembros del PoderJudicial, 
se encuentra, a mi juicio, principalmente con tres obstdculos. 

En primer lugar, las direas a perfeccionar y las necesidades y requerimientos 
de los jueces de perfeccionamiento son muy diversas, lo que obliga a abordar 
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simultdineanente diversos frentes. Esto me parece que ha quedado claramente de 
manifiesto en la exposici6n que hizo el Ministro Sr. Cerda ayer, en que relat6 las 
necesidades que los propios encuestados habfan pensado que era necesario para a 
Escuela. Por lo tanto, si hablamos de una Escuela de perfeccionamiento tenemos 
que pensar en una escuela capaz de abordar simultAneamente distintas ireas de 
inter6s ode necesidad de perfeccionamiento de los actuales jueces. 

El segundo problema que enfrenta una escuela es que el conjunto de 
miembros del PoderJudiciala ser perfeccionados a travs de la Escuela se 
encuentra diseminadoa travis de todo el territorio,lo que hace excesivamente 
costoso su traslado y mantenci6n en un solo lugar, cualquiera que 6ste sea. 

En tercer lugar, el cardcterfuncionariodel juez y las limitacionespropias 
de stt cargo,agregadoal escaso ntmero de miembros del Poder Judicial, hace 
extraordinariamente dificil sustraer a los magistrados de sus labores propias para
actividades de perfeccionamiento por un espacio mds o menos largo de tiempo. 

A ello debe agregarse que unapoliticade la EscuelaJudicial a mediano plazo, 
debe prever que apenas se vayan cubriendo ciertas Areas en el perfeccionamiento, 
este s6lo hecho provocardi nuevos requerimientos de quienes ya han pasado el 
proceso de ensefianza-aprendizaje. 

El objetivo de perfeccionamiento debe concebirse como un sistema de 
educaci6n permanente, al que los jueces acceden en varias ocasiones durante su 
carrera en distintas Aireas de inter6s mejorando asi su propia quehacer. 

Desde el punto de vista del sistema judicial la Escuela es un medio de ir 
corrigiendo en el mediano plazo, ciertos comportamientos de sus integrantes 
conforme a los objetivos propuestos. Ello implica, por un lado, una demanda 
variable porparte de losjueces de lo que requieren como perfeccionamiento; y, por 
otro, la continua incorporaci6n de nuevos objetivos para la Escuela en la medida 
que los iniciales vayan siendo logrados. Este es un proceso de permanente cambio. 

Pienso que una organizaci6n exitosa para enfrentar, entre otros, los obstdcu
los expuestos, es aquella que con gran flexibilidad pueda por si o inediante 
convenios con entidades aptas, conio son universidades o institutos profesionales,
organizar distintas actividades territorial y funcionalmente descentralizadas. En 
ese sentido, porejemplo, creo que laeducaci6n adistanciaesunaopci6n vfJidapara 
la Escuela Judicial. 

En relaci6n al segundo obietivo, vale decir. capacitara los abogadosque 
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postulan ingresara la carrera judicial, yo quisiera formular dos observacicnes. 
La primera, es que desde el punto de vista acad6mico (y esto s6 que es discutible 
y s6 que muchos magistrados lo discuten, pero yo quiero afirmar te6ricamente este 
punto) un egresado bien formado en una Escuela de Derecho deberia ser apto, tanto 
para el ejercicio libre de la profesi6n como para desempefiarse en la magistratura. 
Los conocimientos y las habilidades intelectuales requeridas en ambas ireas 
profesionales son similares. Lo que sin duda debe agregar en ambos casos, es una 
experiencia profesional que se logra en la vida laboral yno en la Escuela, cualquiera 
que 6sta sea. 

Posiblemente, detnis de la postulaci6n de una Escuela Judicial, lo que exista 
sea una critica a la ensefianza juridica impartida en los iiltimos tiempos en las 
universidades, pero poco lograrfamos, a mi juicio, con mejorar a algunos, los 
jueces, si quienes litigan ante ellos, los abogados, son ineptos. 

La segunda observaci6n dice relaci6n con quienes ingresarian a la Escuela. 
Si no hay un incentivo importante por ingresar a la carrera judicial, agregar un ahio 
mi.s de estudios a los virtualmente siete afios universitarios, s6lo incita a una 
selecci6n negativa. Ello significa que los estudiantes que tengan ot-ras oportunida
des laborales las tomarin, postulando a la Escuela s6lo aquellos que no encuentren 
trabajo, quienes posiblcmente no serdin los mis aptos de su generaci6n. Ese cuadro, 
diria yo, se habria producido de haber existido Escuela Judicial en los tiltimos 50 
ahios, s6lo mejorando sustancialmente el cargo de juez, con todo lo que ello 
implica, esposibleinteresaralosmejoresymt6s capacesparaqueagreguenun 
afio m6s de estudio asu ya dilatadaformaci,6n profesional como abogados. Sin 
embargo, el escenario en que una Escuela Judicial se desenvolveri de aqui en 
adelante seri muy distinto. El n6mero de estudiantes de Derecho hoy es absoluta
mente explosivo, su tendencia de crecimiento en los pr6ximos anios es alarmante. 
Nadie tiene conocimiento de la calidad de la ensefianza que se estdi impartiendo ni 
de los fraudes que se pueden estar cometiendo. No existe control de ninguna especie. 
A diferencia de lo que ocurrfa con las universidades tradicionales ahora en todas 
las universidades saldrin licenciados en derecho, con habilidades, capacidades y 
conocimientos absolutamente dispares y heterog6neos. Todos estos licenciados en 
derecho, despu6s de hacer su prdctica profesional tendrdn el titulo de abogado 
otorgado por la Excma. Corte Suprema y una pl6yade compuesta de miles de 
abogados cesantes o semi cesantes buscain ocupaci6n. En ese cuadro, la Escuela 
Judicial de capacitaci6n para abogados tendr plena justificaci6n. Sin embargo, los 
ingresos a ]a judicatura hat, oscilado entre 15 y 35 jueces en los ijltimos afios. Por 
lo ta,.o, debe dimensionarse muy bien la matricula a la Escuela para no crear falsas 
expectativas. 
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Personalmente, me inclino: primero, por evitar impartir un afio de curso 
previo al ingreso al PMder Judicial, reemplazdndolo por una bateria de exdimenes 
que permita seleccionai a los mdis aptos; y, segundo, a ese grupo asi seleccionado, 
incorporarlo por un aio en prcticas dentro del Poder Judicial, apoyando los 
actualesjuzgados para impartir la docenciaespecializada s6io despuds de uno o dos 
afios de prkctica. 

La existencia de una bateria de exdmenes dificiles ahorra tiempo laen 
selecci6n y produciri espontineamente la existencia de profesores que capaciten o 
habiliten a los alumnos interesados para el examen sin costo alguno para el erario. 
La prdictica dirigida en tribunales de los alumnos aprobados, ademre;s de colaborar 
con la adninistraci6n de justicia sobrecargada de labor, pennitir-A seleccionar a los 
postulantes evaluando otras aptitudes personales importantes para serjuez. 

La docencia a un personal ya experimentado adquiere una dimensi6n mucho 
mis profunda de los temas y problemas objeto de estudio que la impartida a meros 
egresados de la ensefianza universitaria. 

Finalmente, los cursos y prograrnas a impartirse tambidn deben ser flexibles 
para satisfacer distintos requerimientos de los educandos y los objetivos propuestos 
por ]a politica de la Escuela Judicial. 
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COMENTARIO 
Luis CORREA BuLo21 

Al efectuar el comentario de las exposiciones que hemos escuchado y no 
obstante el cargo que detento, lo hago a nombre propio. 

Hace algunos ahios, m6s precisamente en 1987, un grupo de magistrados de 
la entonces Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda, hoy Corte de Apela
ciones San Miguel, elaboramos, guiados por el Ministro don Germin Hermosilla 
Arriagada, un Proyecto de Trabajo, que denominamos Proposicionesparauna 
tareaCoinin.Y allf se encontraba la idea, surgida de una autocrftica de los propios
magistrados, de crear, dentro de la Asociaci6n, un ente que en un principio formaba 
parte de la misma y que despu6s pas6 a constituir una Fundaci6n: el Instituto de 
Estudios Judiciales. 

Este organismo, durante el corto tiempo que le ha correspondido actuar, se ha 
preocupado -dentro de sus posibilidades- del perfeccion amiento de losjueces, tanto 
a trav6s de convenios con centros universitarios y de ayuda intemacional, como a 
trav6s de otras fuentes de f'manciamiento, logrndose la organizaci6n de talleres, 
charlas, ciclos de estudios, seminarios, ademds de actividades de intercambio con 
profesores universitarios nacionales y extranjeros. 

Lo que se ha realizado y la forna en que naci6 el Instituto, esto es, repito, de 
la autocrtica de los propiosjueces, conscientes de su limitaci6n humana, me hace 
Ilevar a pensar que una futura escuela judicial, cuya existencia -como se ha dicho 
en el dfa de ayer- nadie o casi nadie la pone en duda, deberfa cimentarse en ]a
experiencia adquirida por 6ste; y que en ella deberia tener ingerencia el Instituto, 
como asimismo la Corte Suprema a trav~s de representantes del excelentfsimo 

21Ministro de la Evcma. Corte Suprena de Justicia. 
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tribunal, de ]a Asociaci6n de Magistrados en igual forma, y de representantes de 
los centros universitarios. 

Por las razones dadas en las exposiciones y comentarios que han precidido a 
6ste, creo que el 6nfasis debe ponerse en el perfeccionamiento de losjueces, pero 
no a trav6s de una Escuela con moldes cldsicos o rigidos, sino una Escuela cuyo 
directorio est6 facultado, previo estudio, a contratar los profesores o cursus sobre 
materias de interns para losjueces atrav6s de las distintas categorias, ya que no s6io 
es titil adiestrar a los magistrados en Iadificil tarea que les corresponde desarrollar, 
sino tambin a los futuros ministros de corte, o a estos mismos en las funciones 
distintas que deben desarrollar; y.por qu6 no, a los futuros ministros del ms alto 
tribunal de los asuntos complejos como casaci6n e inaplicabilidad que le correspon
de conocer. 

Cuando erajuez de segunda instancia y me correspondia integrar un tribunal 
de alzada con abogados integrantes, incluso con profesores universitarios, escu
chaba sus comentarios de "qu6 distinto es ejercer por dentro las funciones de juez 
que criticarlas detris de un escritorio; y qu6 compleja es Ia forma como debe 
Ilevarse Ia tramitaci6n de los asuntos". Por lo anterior, creo que de preferencia 
deben estar a cargo de los cursos, jueces, por experiencia docente e incluso, para 
Ia formaci6n de los futuros magistrados del ms alto tribunal de Ia Reptiblica, 
ministros jubilados, que ain sinti6ndose con deseos de servir, aporten su valiosa 
experiencia a los nuevos jueces. Sin perjuicio de lo expuesto, creo que Ia Escuela 
debe no descuidar tampoco Iaformaci6n de los futurosjueces, logrando convenios 
o acuerdos con el poder ejecutivo para asegurar a los estudiantes que su esfuerzo 
no serdi estfril. Tales estudiantes tampoco los concibo en Iaestrechez de una sala 
de estudio sino bajo Ia tutoria de jueces experimentados, pues creo que Ia mejor 
escuela es Iaexperiencia y la prfictica judicial. 

De seguirse estas ideas en las que creo finnemente a6n cuando hayan sido 
desarrolladas en forma poco hilvanadas dada Ia premura del tiempo con que se 
cont6 para ello. creo honestamente que el Estado cumplird una de sus labores 
fundamentales, cual es Iade administrar just icia yhacer que ella Ilegue a todos los 
niveles sociales en forma oportuna, rdpida y expedita. 

Sin embargo, creo que corno resultado de Ia encuesta practicada por el 
Ministro Carlos Cerda, si deseamos de verdad mejorar Ia administraci6n de 
justicia, no basta con los prop6sitos de perfeccionar oprepararjueces, es necesario 
que estos cuenten con medios modernos y materiales. 

Al respecto, permitaseme contar una pequefia an6cdota que me ocurri6 no 
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hace mucho. Me encontraba de visita extraordinaria en un juzgado de Santiago y 
para resolver una petici6n del Ministerio del Interior necesitaba de la ley sobre 
abusos de publicidad y dicho texto legal actualizado no se encontraba en el juzgado 
y hubo que ir a solicitarlo a la biblioteca del Congreso, mientras los abogados 
esperaban en las afuerasdel tribunal. Si losjueces no cuentan con textos modemos, 
no.ya de obras doctrinarias sino de los propios textos legales, se podri efectuar una 
adecuada administraci6n de justicia. LY podrdi ser ella eficaz si las remuneraciones 
desilusionan a los recidn egresados de las aulas universitarias? i Podri con ello 
contar el Estado con eficientes profesionales? 

Es por ello que creo que para que una Escuela Judicial futura pueda prosperar 
se impone que los otros poderes del Estado se preocupen de dotar al Poder Judicial 
de los recursos materiales y de adecuadas remuneraciones acorde asus delicadas 
funciones, t6nica forma en que estaremos cumpliendo con el ideal de justicia que 
todos pretendemos. 

Muchas Gracias 
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COMENTARIO 
JUAN COLOMBO CAMPBELL22 

Yo quiero efectuar algunas reflexiones mis que comentarios en tomo a la 
temditica de ia Escuela Judicial. 

El primero de ellos es que es muy dificil aislar el problema de la Escuela 
Judicial del resto de los problemias existentes en relaci6n a la administraci6n de 
justicia. Porque, en definitiva, la Escuela Judicial va a ser un marco para lograr un 
prop6sito y no va a constituir una finalidad en si misma. Es por ello que llaman a 
meditaci6n y reflexi6n las palabras que pronunciara en el aflo 1990 el Presidente 
de la Cone Suprema de ese entonces, don Luis Maldonado, que creo que hizo un 
diagn6stico absolutamente exacto en el problema que nos preocupa. 

El Sr. Ministro y Presidente decia que: 

No puedo sino terminar esta cuenta insistiend( en an proyecto que me es 
muy cercano. En el discarso del afio pasado indiquc que un magistrado esid 
capacitado para enfregarlas decision'sjustas y sabias a los contendientestiene 
derecho s6lo si une s ata personalidad equilibraday razonable una buena 
preparaci6n jurktica, ana adecuadaestructuramaterial v ana norinativa legal 
armnica.Pot eso, sosttuve, una Escuela Judicial esiajusificada.Hoy'vuel'o a 
reclaInar Ia necesidad de este pro 'ecto fandamentalque se vuei'e real urgencia 
atteel ataenttode las exigenciasprimaordiales deIa jaurisdicci6ndel presente y 
del mafiana vque puede ser tm paliativo a la excesiva proliferaci6n tie escuelas 
tie derecho en el pais, que puede signijicarun elemento ms tie preocupacin si 
elias no son capaces tie asegurarla calidad de laformaci6ny la enseimaza del 
derecho a sis alamnos. 

"2Abogado. Profesor(ItDerecho Procesal,Universidadde Chile. 
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De tal manera, que mrs alia del problema de la estructura y de la organizaci6n 
yo creo que este tema estdinmerso en las ieales necesidades que todos los habitantes 
'Je un pais tienen frente a la justicia. Y estas necesidades son, obviamente, dos: 
primero, la garantia de un debido acceso a la justicia, que es distinto a ]a puesta en 
marcha del mecanismo jurisdiccional. Porque nada log.aria un sistemrz con tener 
los mejoresjueces, formados en la me~or escuela, si es muy dificil oestin cerrados 
o, a lo inenos, es dificil lograr el acceso a e,'tos maravillosos tribunales o a estos 
maravillososj,jeces. De tal modo, que tambiin deberi ser preocupaci6n, cuando se 
habla de una Escue!a Judicial, plantearse el tema de c6mo estos integrantes del 
sistema van a poder preocuparse de atraer hacia si los conflictos de intereses de 
relevancia juridica que deben resolver. 

Lo segundo, naturaimente, es lograr una eficiente y pronta soluci6n del 
conflicto, con lo cual se satisfarfa la necesidad real que estos stjetos tienen en 
cuanto a esta cosa que les preocupa enormemente a cada cual, que es un conflicto 
que debe entrar a resolver. 

Es por esto que mi segundo cornentario, luego de plantear estas necesidades 
bdisicas, antes de Ilegar a la estructura, mira tambi6n o apunta a qu6 se quiere de 
un juez. Y para ello creo que es bueno tambi6n mantener ]a clisica distinci6n entre 
lo que es el tribunal y lo que es el juez. 

Naturalmente que la Escuela va a tener que formar jueces, pero tambi6n es 
indudable que tendridque formarlos para que se desempefien en unos tribunales que 
ya estdn pre-establecidos. Y, por lo tanto, yo creo que tiene que haber un nexo 
importante entre lo que se quiere de un tribunal para luego ir a pensar y lograr lo 
que s -quiere deljuez, que se va adesempefiarprecisamente en ese tribunal. De este 
modo, el diagn6stico acerca de la conveniencia o inconveriencia del actual sistema 
judicial, yo creo que va amarrado a la estructura y a lzorganizaci6n de esta Escuela 
Judicial que seria la encargada de fonnar los jueces que ingresarian a estos 
tribunales. 

Tambifn a prop6sito de esto y coincidiendo mucho con las exposiciones en 
cuanto al fondo, creo que es 6itil tambi6n saber si en el sistema nacional se va a seguir 
optando absolutamente por un sistema de jueces letrados o,para ciertos conflictos, 
como se denorninaron en su origen por don Manuel E. Ballestero en ia ley orginica 
de minima cuantia, podrian tambifn serjueces personas &. buen criterio y que no 
necesariamente fuesen abogados. 

Es indudable que ]a supresi6n de la justicia de minima cuantia y su no 
reemplazo por otro sistema equivalente, ha producido uno de los problemasque hoy 
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dia pesan sobre todo el sistema de administraci6n de lajusticia. Porque si nosot'os 

estamos pensando en un. Escuelz Judicial, creo que tenemos que partir de la 
premisa que los jueces van a ser mds que letrados. Ydigo mis que letrados porque 
el caricter de letrado se lo daria su titulo de abogado, basado en el universitario de 
licenciado en derecho o en ciencias juridicas y sociales. 

Hoy dia pretendemos que este juez letrado, juez profesional, se le agreguen 
conocimientos para que puedan desempefiarse en lajudicatura. Es por ello que creo 
que es interesante definir primero qu6 es lo que se quiere df. este juez; si realmente 
queremos un juez no letrado, un juez letrado o un juez mAs que letrado, que seria 
el egresado de esta Escuel. Judicial. 

Y es indudable en este sentido que un juez, mds a115 de sus conocimientos 
juridicos, tiene que tener un verdadero instinto, una vocaci6n, una t6cnica y una 
destreza que es casi imposibie que se lo d ni la carrera de derecho ni una carrera 
judicial. 

Y, por lo tanto, yo a esta Escuela la veo, ademis de cumplir con su prop6sito 
propio que es el de formar o perfeccionar jueces, como una especie de ente de 
atracci6n a brillantes alumnos que realmente tienen vocaci6n judicial y que hoy dia 
tieren por ene razones muy pocas expectativas de ingreso a ]a carrera judicial. 

Yo creo que una Escuela seria la cancha donde podria concurrir este sujeto 
para ir en busca de su vocaci6n y ese podria ser un juez eficiente, el que sumado 
a su conocimiento personal, a su inter6s ya las t6cnicas y destrezas que pueda darle 
la Escuela, mis una prictica que necesariamente deberia tener el sistema judicial, 
podrfamos legar, dentro de lo posible, a lo 6ptimo en materia del juez deseado. 

Yo, personalmente. ya estoy matriculado en cuanto a la organizaci6n y a la 
estructura que debe tener una Escuela Judicial, puesto que en el afio 90 la 
Universidad de Chile, que yo tuve el honor de dirigir en esa 6poca, prepar5 un ante
proyecto de Escuela Judicial, el que le fue remitido al Sr. Presidente de la Excma. 
Corte Suprema ya don Francisco Cumplidu, Ministro de Justicia. En este proyecto 
que deriv6 de una Comisi6n de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
se plante6 su estructura, sus cbjetivos, sus 6rganos, sus alumnos y sus profesores. 

En los minutos que me quedan quiero dar una muy breve sintesis de cul era 
nuestro pensamiento sobre el particular. 

En primer t1nnino, esta seria una Escuela con personalidad juridica propia, 
un ente aut6nomo y ubicado, en mi opini6n, en el campo del derecho ptiblico. 
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Creemos que es demasiado grave el ingreso al sistema judicial para dejarlo
entregado a funcionarios o funciones de orden privado o que tengan alguna
incidencia en la vida nacional y que no cuenten con este amparo independiente que
tiene el sistema judicial, que es una de sus bases mdximas, y a lo cual deberfa 
reflejarse de alguna manera oliegar a esta Escuela Judicial. Por lo tanto, yo pienso 
que laEscuela debe ser aut6noma, debe seruna persona juridicade derecho ptiblico,
fundada por una ley; y, por lo tanto, contar con su propia estructura. 

Sus objetivos serfan fundamentalmnte dos, yen eso creo que hay coinciden
cia en todos los expositores. Ser un posgrado juidicial que faculte el ingreso a la 
carrera judicial. Pero en esto tambidn quiero hacer una advertencia. Yo pienso que 
esta esLela no deberfa monopolizar el ingreso a la carrera judicial; es decir, no 
deberfa ser a tinica vfa, sino que su titulo oel certificado que se d6 de aprobaci6n
de esta Escuc:la, deberia er :,:onsiderado como un elemento importante para entrar 
a ]a canera judicial. Pero creo que no podria canaliz.; se todo el ingreso a travis 
de una de estas escuelhs. 

Igualmente, nueszro proyecto contenfa ]a altemativa de que los alumnos de 
esta Ecuela,que deberfan ser a lo menos licenciados, fueran becados, en otras
 
palabras. contratados, por el sistema judicial. De tal manera que comenzaran 
a 
ganar remaneraci6n tan pronto entraran a esta Escuela Judicial. 

El segundo objetivo serfa el perfeccionamiento de los jueces, que irfa 
manejando el Consejo que deberfa regir los destinos de esta Escuela. 

La administraci6n estarfa a cargo de un Consejo Superior, en que estarfan 
presentes, o podrian estarlo, la Corte Suprema. representada por su Presideute y un 
nimero de mi:istros, el Sr. Ministro de Jisticia, el Presidente del Instituto de 
Estudios Judiciales, tema que se discuti6 mucho yque estimamos muy irnportante 
que estuviera dentro del contexto del manejo de laEscuelaJudicial; y representantes
de carreras oescueias de derecho debidamente calificadas de acuerdo a lo que, en 
definitiva, el legislador decida. 

Este Cotsejo Superior serfa entonces, con mucha flexibilidad, -en lo que
coincido con el planteamiento de los profesores que antes hicieron uso de lapalabra
una flexibilidad que permita hacer mucho mdis de Jo que se puede hacer con 
programas rfgidos en murallas cerradas. Esta Escuela debiera ser esencialmente 
flexible, liegar a todas panes y con una minima estructura administrativa poder
cubrir, a base de contrataciones de profesionales id6neos o, del aprovechamiento
de los mismos jueces en su ejercicio profesional en prctica o,con jueces docentes 
en lo que se refiere la docencia pura, que puedan repartir la funci6n de esta Escuela 
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a travs de todo el territorio nacional. De tal manera que I"labor bisica de este 
Consejo serfa ir a programar las labores de esta Escuela que la Icy que supuesta
mente la creara debiera delegar en este Consejo Superior de Administraci6n. 

La Escuela tendrfa un Director, tendrfa profesores llamados por concursos y 
contratados con la finalidad del caso; en mi opini6n no deberfa tener programas 
rigidos, debiera dar lo que ]a judicatura pida, el pais necesite y este Consejo 
apruebe. De tal manera que fuera un ente eficaz, ripido y fluido para Ilegar 
realmente a mejorar ]a satisfacci6n de esta necesidad indudable de justicia. 

Ojali que todos estos esfuerzos que se han venido haciendo desde hace largos 
ahios puedan tener un resultado positivo porque frente a los problemas que existen 
yo creo que este es uno de los que tiene una szluci6n relativamente sencilla. 

Muchas gracias. 
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COMENTARIO 
GUTENBERG MARTINEZ OCAMICA2 3 

Lo que voy a tratar de transmitir son algunas opiniones personales a partir de 
lo que he escuchado y de lo que pude ver de Las minutas de las intervenciones; y de 
lo que han sido algunas conversaciones sostenidas en la Comisi6n de Constituci6n, 
Legislaci6n yJusticia, cuando hemos tenido a la vista el contexto de los proyectos 
que estbn involucradas en la propuesta de Reforma Judicial planteadas por el 
Gobiemo. 

Por lo mismo es que son todas opiniones perfectibles ymodificables, producto 
de la mejor discusi6n y del mejoir estudio. 

Se dice que el m6dico que no estudia en forma permanente se puede ir 
convirtiendo en un peligro para la salud de quienes solicitan sus srvicios. De igual
forma, creo que el juez que no se prepara pennanentemente no siempre estAi en las 
mejores condiciones para cumplir un rol que es tan fundamental para el buen 
funcionamiento de la sociedad. Esto es una cuesti6n que debe tenerse en cuenta a 
]a hora de discutir la necesidad y conveniencia de crear una Escuela Judicial en 
Chile. 

Por suerte existe casi unanimidad sobre esta necesidad; son contadas las 
excepciones que reaccionan ante esta iniciativa sosteniendo que la funci6njurisdic
cional no es el aprendizaje acad6mico y que los ascensos en la carrera judicial no 
puede transformarse en la lucha por adquirir grados o titulos del mismo car-,cter. 

Evidentemente, quienes impulsamos el establecimiento de una Escuela 
Judicial no estarnos perisando tan simplemente. De lo que se trata es de cubrir la 

2 Diputado de la Rep iblica. Miembro de la Conmisi4n de Constituciln, Legislacitn y Justicia de 
la Cdniara de Diputados 
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necesidad de los magistrados yde los funcionarios del poder judicial de perfeccio
narse en sus habilidades y de profundizar sus conocimientos. 

Lamentablemente, en Chile esta necesidad queda prdcticamente entregada a 
la posibilidad y celo particular de cada magistrado y funcionario judicial. Esto, 
obviamente no garantiza la mejor preparaci6n de losjueces, secretarios, proveedo
res yactuarios en materias de fondo y procedimentales. Yevidentemente no es una 
cuesti6n que pueda entregarse s6lo a su propia responsabilidad. Iaverdad es que 
la recarga de trabajo unida a un bajo incentivo salarial y por ello pocas posibilida
des, incluso, de adquirir los textos pertinentes, no facilitan de modo alguno el 
perfeccionamiento. 

Hablamos de Escuela Judicial y no de Escuela de Jueces porque es buena 
parte del Poder Judicial el que requiere las posibilidades de preparaci6n. Quienes 
ejercen ohan ejercido ante los tribunales, sefialan que gran pane de los juicios son 
Ilevados ante funcionarios no letrados que sin embargo tienen grandes atribuciones 
prdcticas. Se trata de personas que han hecho "carrera judicial" yque han adquirido 
un conocimiento empirico de los procedimientos y una noci6n de las cuestiones de 
rondo que se debaten. Esto, sin embargo, con gran poder aunque no con autoridad; 
y que en muchos casos se ponen en igualdad e incluso superioridad ante los 
abogados. Estos funcionarios tambidn resuelven gran cantidad de cuestiones 
durante el proceso; y en muchas ocasiones, como muchos sabemos, incluso 
preparan los borradores de la sentencia definitiva. 

A esta inconveniente situaci6rn fdctica debe agregarse Iainnegable compleji
dad que Ialaborde los proveedores adquiere en losjuzgados de competencia comn 
en que deben conocer de variedad de materias sin posibilidad de especializaci6n 
alguna. Si consideramos que estosjuzgados de competencia comfin son los lugares 
donde normalmente se inicia Ia carrera judicial y constituyen los puestos menos 
apetecidos, se pueden imaginar Ia terrible realidad a Ia que nos podemos ver 
enfrentados. Debo insistir, no se trata aqui de criticar Ia actual calidad de los 
funcionarios judiciales, sino de dejar en claro Iadramitica situaci6n que se vive y 
que esto no depende necesariamente de ellos. Luego, lo que debemos abordar es Ia 
forma, objetivos, atribuciones y recursos con que debi6ramos dotar a una Escuela 
Judicial chilena. 

Las experiencias comparadas muestran diversas soluciones de Escuela 
Judicial acorde a sus realidades, constituidas como personas juridicas de derecho 
privado sin fines de lucro, como organismos ptblicos dependientes del Ministerio 
de Justicia, como un ente dependiente del propio Poder Judicial, como mixtura de 
las anteriores, etc. 
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Para Chile, la soluci6n mdis acertada me parece la de crear un ente pdiblico, 
relacionado, lo que no implica necesariamente dependiente del Ministerio de 
Justicia; pero como sefialar6 mdis adelante, con la participaci6n de otros sectores 
que tambidn aseguren el pluralismo y la orientaci6n a objetivos permanentes. 

A mijuicio, una corporaci6n privada en este caso no garantiza necesariamen
te el interds piblico que hay involucrado en esto. Un organismo dependiente del 
Poder Judicial, a su vez, podria Ilevar al asentamiento definitivo de la denunciada 
tendencia a constituirlo en casta, cayendo pr~icticamente en una autogeneraci6n. 

Cuando hablo de un ente piblico relacionado con el Ministerio de Justicia, me 
refiero a uno en que necesariamente tengan participaci6n los sectores acad6micos 
relacionados con el mundo del derecho, ]a alta magistratura, los abogados y los 
jueces. Se trata de poder conciliar la necesidad de una ensefianza interrelacionada 
con los ajustes que se da a la politica jiidicial desde el Gobiemo; pero siempre 
pendiente de los avances que del sector acad6mico se pueden introducir por la 
doctrina, de los objetivos pemanentes y las necesidades que los jueces de la mds 
alta magistratura sefialen, de las experiencias pricticas que aporten los jueces y, 
finalmente, de la visi6n que desde el otro lado del mes6n tambi6n tengan los 
abogados.
 

Este ente p6blico debiera contar con un Consejo presidido por el Ministro de 
Justicia y formado ademis por ministros de las cortes, decanos de las escuelas de 
derecho, representantes de los jueces en general, el Presidente del Colegio de 
Abogados mis antiguo del pais y, en mi opini6n personal, habiendo conocido la 
experiencia del Instituto de Estudios Judiciales en otras actividades acad6micas 
hace tiempo atrfis, tambi6n su represeritaci6n. Evidentemente, la Escuela Judicial 
deberd contar con un Director Ejecutivo, nombrado por el Consejo como cabeza de 
la gesti6n de dicha Escuela. 

Definida al menos someramente ]a forna que debiera adoptar la Escuela 
Judicial, deseo hacerme cargo de los objetivos que debiera perseguir y de las 
funciones a cumplir. La idea de una Escuela Judicial va unida, en mi concepto, a 
la profesionalizaci6n de 1a cafrera judicial y a la sistematizaci6n del perfecciona
miento de los jueces del pais. Por ello, el primer objetivo que perseguiria una 
Escuela de este tipo es regular ]a entrada de abogados titulados al Poder Judicial. 
Debieraser sta laencargadade tomar los exfimenes que revelen los conocimientos 
mis mfnimos por los que un abogado puede iniciar una carrera dentro de la 
magistratura. Esto debe irevidentemente unido a una polftica salarial que incentive 
a los abogados a optar por la magistratura frente a la oferta del mundo del ejercicio 
liberal o el trabajo corporativo. la misma funci6n debiera cumplir respecto de los 
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funcionarios judiciales no letrados que sin embargo debieran ingresar al Poder 
Judicial con una base mfnima garantizada. La desccntralizaci6n de esta via de 
ingreso al PoderJudicial es importntfisima, de ahi la necesidad de queen el Consejo 
de la Escuela participen las escuelas de derecho; se tratarfa de operar mediante 
convenios que aseguren idealmente en todos los asientos de corte de apelaci6n la 
posibilidad de postular y luego recibir la formaci6n inicial. 

Esta formaci6n inicial, cuyos programas debiera aprobar el Consejo, debiera 
extenderse por lo menos un ahio, en que los postulantes reciban remuneraciones en 
su calidad de aspirantes y a miembros del Poder Judicial. 

Al finalizar esta instrucci6n y aprobados los exdimenes te6ricos y prdicticos 
y los demis requisitos que se establezcan en cada caso, ocuparfan el cargo 
correspondiente. Me parece que en esta etapa debieran intervenir solamente 
profesores de ]a Escuela, con el fin de evitar toda posibilidad de calificaci6n por 
parte de miembros actuales del Poder Judicial, la que podria verse atravesada por 
otros intereses o contra motivos. Asumido el cargo, el nuevo miembros del Poder 
judicial debiera tener la garantia y deber de recibir informaci6n durante al menos 
los primeros cinco aios de su carrera judicial, de modo que ]a prdctica armonice 
con una profundizaci6n te6rica de sus conocimientos. Esto importa, obviamente, 
que los ascensos dependerdin tambi6n de los resultados obtenidos en ia Escuela 
Judicial durante estos cinco afios. Junto a ello, la evoluci6n de nuestra sociedad nos 
muestra ia necesidad de asegurar a nuestros magistrados la posibilidad de ponerse 
al dia en los temas tfcnicos a que se estin enfrentando al resolver las cuestiones 
debatibles. Me refiero a ",reascomo la economia, contabilidad, comercio, actividad 
bursditil, informitica, cornputaci6n, comunicaciones, medios audiovisuales, medi
cina, etc. Lo que planteo es que dentro de la Escuela Judicial debiera existir un 
programade formaci6n de ]a alta magistraturaque permita seleccionar, incluso, los 
postulantes a ministro de corte de apelacione:i. 

Tengo claro que esta postura podria ser resistida, pero me parece que en la 
actualidad la experiencia prdctica no es suficiente antecedente para determinar la 
idoneidad de un juez para formar parte de las cortes que conocen de variedad de 
materias, que en la especializaci6n de losjuzgudos de letras no entregan necesariamen
te. En definitiva, hoy noes suficiente el mrito, tambifn es necesario el conocimien
to actualizado. 

Este programa de formaci6n de la alta magistratura tambi6n debiera hacerse 
extensivo a los ministros de corte de apelaciones y de corte suprema en ejercicio, 
por los mismos motivos sefialados aunque reconociendo, obviamente, que en este 
caso se tratarfa de facilitar la puesta al dia en las disciplinas correspondientes mas 
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no, y de modo alguno, de establecerlo como requisito de ascenso o permanencia, 
respectivamente. Otra 6rea que debiera desarrollar la Escuela Judicial, al menos 
en sus inicios, debiera ser lade un programa de formaci6n de pedagogosjudiciales. 
En las actualidad, los profesores de las escuelas de derecho del pals son abogados 
que al menos en muchos casos y al inicio de sus carreras acad6micas, no tiene los 
conocimientos de pedagogfa. No cabe duda que la experiencias les va entregando
los elementos przicticos que los Ilevan a desarrollar en mejor forma su actividad; 
pero sin embargo carecen, en algunos casos, de esa formaci6n te6rica necesaria. 
Creo que nos enfrentamos al mismo fen6meno al iniciar la Escuela Judicial: esto 
puede ser suplido por el conocimiento de los profesores de las escuelas de derecho 
o,como aquf se ha dicho, por los jueces con experiencia docente. Sin embargo, la 
ensefianza que se debiera impartir en ]a Escuela Judicial debiera tener una 
orientaci6n profundamente caracterizadora y diferencadora de la que se imparte 
a los abogados. De este modo me parece que la preparaci6n especializada de los 
profesores judiciales es o debiera ser otro objetivo que debiera darse la Escuela 
Judicial. 

Un programa de seminarios de especializaci6n cortos ydestinados ajueces 
de letras, secretarios y oficiales primeros, debiera estar presente de modo dinimico 
y flexible, considerando una educaci6n presencial, semipresencial e incluso a 
distancia. No cabe duda que los mencionados requerirn actualizar sus conoci
mientos o adquirir nuevos al transcurrir sus carreras y este afdin de perfecciona
miento debiera ser incentivado por la Escuela Judicial facilitando al miximo el 
acceso desde un punto de vista geogrfifico, horario y financiero. 

'odo lo sefialado requerirfa ajustes en los horarios y disponibilidad de los 
funcionarios judiciales, jueces y magistrados; muchos sefialarin de inmediato que 
esto podria agravar el recargo de trabajo que tienen actualmente los tribunalcs. A 
ello cabe responder que el proceso debiera ser gradual, dotando primero de nuevos 
funcionarios y miembros del escalaf6n primario de los tribunales, los que podrin
ir auxiliando aquienes siendo actualmente miembros del Poder Judicial comenza
ran a recibir la formaci6n impartida por ]a Escuela Judicial. 

Establecer una Escuela Judicial en Chile requiere de una nueva mentalidad; 
supone entender y aceptar que el mejoramiento de la justicia en Chile pasa por el 
perfeccionamiento de quienes dicen derecho y quienescoayudan en estanoble labor 
y que, por consiguiente, los cimientos del actual sistema de ascenso y el ":nodo 
chileno"de hacercarrera judicial debe experimentar significativas modificaciones. 

Termino diciendo de que en nuestra perspectiva o en la de muchos, consoli6ar 
la democracia implica tambi6n la necesidad de contar con un sistema de adminis
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traci6n de justicia acorde con los tiempos y, naturalmente, la Escuela Judicial es un 
buen paso en esa perspectiva. 

Muchas Gracias 



--
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DEBATE2
 

Ewuo TAGLE2s 

Yo queria hacerle una consulta al sefior BascufAn. El ha dicho que agregar 
un afio m s a los estudios de la Escuela de Derecho contribuiria a un control 
selectivo negativo para ingresar a la carrera judicial. Sefialaba 61 que podriaexistir 
una baterfa de exAimenes para seleccionar a los mis aptos y despu~s de unaprctica
de uno o dos afios estarfa apto para poder ingresar coino juez. 

Yo me pregunto si en lugar de eso no se podria modificarse el sistema, por
ejemplo, de las materias o estudios de las Escuelas de Derecho, de modo que haya 
un curso especial dentro de la misma Universidad para aquellos que pretendan 
ingresar a la carrera judicial. 

Tambi6n se dijo que el Instituto de Estudios Judiciales ha contribuido al 
perfeccionamiento de los jueces cn seminarios y talleres. Eso es efectivo y me 
consta. Tambi6n pregunto: no podrfa ser este instituto el encargado de formar o 
constituir la Escuela Judicial, en lugar de ser otro ente aut6nomo y del que se est, 
hablando. 

I'Se ha conservado el estilo coioquial de las intervenciones. 
25Juez del Segundo Juz.gado de Letras de Melipilla. 
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ANTONIO BASCUNAN 

En el primer otrosi estoy de acuerdo. Creo que el Instituto es una estructura 
existente y que podrfa por su trayectoria dar garantias suficientes de una Escuela 
Judicial, por lo menos en los t6rminos en que yo la concibo, evitando la estructura 
de derecho p6blico. La opci6n del Ejecutivo ha sido crear un ente aut6nomo 
ptiblico, independiente, y me parece que ambas son posibilidades vilidas. Yo me 
inclino a que sea una Corporaci6n Privada, especialmente porque tema a la rigidez 
de estos entes ptiblicos, lo que la Corporaci6n Privada, dando las garantias 
suficientes frete a los peiigros que se han sefialado, es suficiente estructura para 
que funcione. 

Respecto al problema de selecci6n, personalmente no creo flue a nivel de 
grado se pueda sacar una especializaci6n judicial. Cren que ]a tendencia es a 
disminuir los estudios de grado y sacar un licenciade mis concentrado. La 
experiencia, lasestadfsticasde las facultades tradicionaleses queel muchachotiene 
cinco ahios de estudios formales, que habitualmene se prolongan a seis, seis y medio 
o siete y mis, entre el estudio de licenciatura y ]a tesis, lo que Ileva ya a los estudios 
de derecho es a siete u ocho afios o ms. 

Mi pensamiento es que si a eso se le agrega uno o dos afios mis, la tendencia 
natural de los mejores alumnos va a ser optar por otras altemativas profesionales. 
Es cierto que personas con muy clara vocaci6n de juez van a enfrentar este aflo y 
medio o dos ahios mis para ingresar, pero la tendencia seri la otra. 

Ahora, distinto es el panorama frente a un egreso masivo de licenciados en 
derecho, cuyas caracteristicas o cualidades no esti controlando absolutamente 
nadie; y que van a ser unos mejores otros peu.'es que las escuelas tradicionales, pero 
muy heterog6neos. Y todos van atener u. titulo profesional otorgado por la Excma. 
Corte Suprema que lo acredita como abogado y por to tanto apto pm la carrera 
judicial, cualquiera que sea la base acad6mica o pedag6gica que hayan tenido. En 
ese caso, mi postulaci6n es que se requiere un examen estatal para el ingreso a la 
carrerajudicial; y que lo que hay que preocuparse en este momento, desde el punto 
de vista de capacitaci6n, es enfrentar u. buen examen en que se conozca claramente 
qu6 conocimientos y qu6 habilidades se van a exigir. Establecido este examen 
piblico pienso que espontdneamente las escuelas universitarias o particulares se 
van a dedicar a entrenar alumnos para superar este examen; pero lo que habria que 
perfeccionar son las caracteristicas y habilidades que nosotros queremos exigir 
para juez porque va a haber una demanda de la carrera y los esfuerzos de recursos 
ptiblicos que va a necesitar la Escuela Judicial yo los destinaria preferentemente al 
perfeccionamiento. 
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Creo que en las experiencias de los 6ltimos ahios hay una variable que yo no 
la consider6 en mi andlisis y no s6 cuinto se ha considerado. Y es que el ingreso a 
]a carrera judicial muy fiecuentemente estd vinculado al trabajo en los propios
tLibunales. Se ha hecho ya una prictica en los tribunales y la persona que ya est,
trbajando en los tribunales despu6s obtiene el tftulo profesional y aspira a la propia 
carrera a la cual ya esti incorporado. 

Esta es una variable muy importante, a mi juicio, para determinar ]a
estnictura de ]a carrera judicial, pero por lo menos yo no conozco informaci6n 
suficiente de cuil es el nimero de jueces que han seguido ese camino. 

GERMAN HERMOSLLA26 

A prop6sito de aprehensiones o de temores, yo quiero manifestar uno. Con 
respecto a las dos funciones que es fdicil visualizaren ,na Escuela Judicial, creo que 
podrfarnos ponemos de acuerdo, despues de un anlisis no tan largo, con respecto
al perfeccionamiento y tambin que ese perfeccionaniento pudiera ser otorgado en 
fona subsidiaria por la Escuela y fucra asumido por universidades o instilutos 
privados a lo largo de todo el pais, naturalmente bajo planes, programas y
direcciones del Consejo de la Escuela. Allf tendriael Instituto de Estudios Judiciales 
un gran campo ya 15iobado. 

El problema creo, y mi aprehensi6n es con respecto a la otra gran funci6n de 
la Escuela Judicial, consistente en seleccionar, capacitar y formar futurosjueces y
funcionarios del escalaf6n primario del Poder Judicial; es decir, postulantes que
ingresan a esta Escuela Ilenos de ideales y convertirlos en jueces,secretarios, 
relatores, fiscales; pero creo que allf tendriamos nosotros una etapa previa que tal 
vez no hemos analizado con detalle. iQu6 clase de juez ode funcionario queremos
crear? i.El mismo que existe? iEsti bien? i,Podria ser mejorado ...yen qu6 sentido? 

Ocurre que esto habia sido tratado con anterioridad cuando se habl6 de ]a
polftica judicial. Yo creo que formar un juez es algo que no le interesa solamente 
al PoderJudicial. Evidentemente que nos interesa alosjueccs, y mucho; pero no nos 

26Ministro de la Ilhma. Corte de Apelaciones de San Miguel. Miembro del Consejo Directivo del 
Proyecto de Capacitaci6n,Gestiin y Polftica Judicial. 
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creemos duefios de la funci6n judicial. Prestamos un servicio a la comunidad a 
trav6s de esa funci6n judicial y jurisdiccional; de la mdis alta importancia natural
mente; pero Ltenemos derecho nosotros aatribuirnos la prerrogativa de decir "asi 
debe ser formado el juez"? Entonces, pienso yo que a lo mejor serfa previo decir, 
veamos, pongdimonos de acuerdo cuando hablemos de formar o de crear un juez, 
qu6 clase de magistrado es el que necesitamos hoy dfa para Chile, de qu6 calidad 
deben ser, c6mo deben ser escogidos los futuros postulantes, que clase de personas 
deben ser. Porque evidentemente no no,- va a dar lo mismo una persona que otra; 
y yo creo, entonces, que no siendo una prerrogativaexclusiva de los jueces deberfan 
participar otros organismos uentidades de la n6rs alta significaci6n para el pais; 
porque la justicia, en delinitiva, es una fiiuci6n para la sociedad. 

Por eso creo yo que en ese Consejo que se estudia para la Escuela Judicial, 
debieran estar representados en alguna forma otros organismos, otras instituciones, 
otros poderes del Estado de ]a mis alta significaci6n. 

DANEL MONDACA 27 ' 

Yo quisiera preguntarle Jl Profesor Colombo s; no cree necesario incluirentre 
las materias de una futura Escuela Judicial alguna asignatura que apoye, que 
refuerce aquella motivaci6n por la cual muchos de los que estamos en el Poder 
Judicial nos ha Ilevado justamente a ello, que es la vocaci6n, y que aqui en este 
Seminario no se ha hablado de ella. 

Lo segundo es que se refuerce tambi6n el concepto, tal vez tratando de formar 
una personalidad distinta en el juez chileno, de la independencia intema que debe 
tener un juez en estos tiempos. 

JUAN COLOMO 

Creo que es indudable que hay materias, en el drea que yo conozco (el derecho 
procesal) que serian muy importantes que se profundizaran en una Escuela Judicial, 
como, entre otras, toda la teorfa del conflicto, su forma de soluci6n, las caracteris

27Juez del PrinerJuzgado del Crimen de Teniuco. 
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ticas b'isicas de lajurisdicci6n y lo que significa, la garantia constitucional de tener 
un sistema judicial eficiente. Pero, si bien es efectivo que eso yo lo veo como titil 
y necesario creo que debe ser lo suficientemente flexible para que realmente se 
entregue dosificado a la persona que sea necesario. 

Yo creo que esta Escuela no debe tener planes muy rigidos, sino que tiene que 
ir ajustando su prograrnaci6n a las necesidades. Y en ese ajuste tarnbi~n es una 
buena idea, que es 6til tener presnte, ]a de buscar algtin tipo de materias bsicas 
que serfan comunes atodu interesado en postular a la Escuela Judicial, pero sin que 
eso haga rigida una programaci6n que necesaiamente viene por etapas. Es decir, 
este seria un posgrado con bastante libertad y con temas flexibles que fueran 
ajustindose a las necesidades de lajudicatura. Asfcomo yo veo el desarrollo de esta 
estructura. 

ANA MARIA MUNIZAGA 28 

Yo quisiera pedirle al Dipuzado Gutenberg Martinez si podria satisfacerun 
poco mi inquietud que viene desde hace mucho tiempo y de participar en muchos 
seminanios sobre capacitaci6n judicial. Hemos escuchado distintas posturas frente 
a este y otros temas relacionados con la refonna judicial, yo quiero que usted me 
diga o me ac!are c6mo Ilegan a ustedes todas estas inquietudes. LDe qu6 manera 
ustedes. (omisi6n de Legislaci6n y Justicia, se interiorizan de verdad de lo que 
nosotros pensamos, de qu6 manera nosotros podemos llegar a usedes, de qu6 
manera les pueden quedar claras a ustedes nuestras inquietudes? 

(':-;TENBERG MARTINEZ 

Los procedimientos de comunicaci6n escrita sen los que, por la lejania en que 
estamos, m'is usamos en el funcionamiento de las comisiones. Y precisamente con 
el fin de poder incorporar mis las inquietudes de quienes pudieran tener derecho a 
opinar o inquietudes respecto al tema en cuesti6:, se modificaron los reglamentos, 
al menos en ia Cdmara, y se gener6 lo que se denomina una audiencia previa al 
tratamiento de un determinado proyecto. Cada proyecto tiene audiencias pua los 
efectos que se inscriban a participar en ella todos los que quieren exponer una 
determinada opini6n. 

i'Ministrode la Corte"de Apelaciones tie Santiago. 
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Sin perjuicio de eso, normalmente las mismas comisiones invitan a personas, 
aparte de los especialistas, para que entreguen sus opiniones. 

Aquf lo que ha pasado en el dimbito o la reforma judicial es que la misma, 
hasta el momento, ha quedado constreflida en su discusi6n a la reforma constitu
cional respecto a algunos aspectos. Ycomo el Gobiemo presenO6 un gran paquete 
de reformas, subordinado al resultado de esa reforma constitucional, no ha habido 
un tratamiento de estos segundos proyectos de leyes. Se ha estado conversando la 
idea de producir desgloses; de hecho ya esti aprobada la idea porel Gobierno y esto 
va a implicar que todas estas iniciativas van a comenzar su tramitaci6n y en esa 
perspectiva yo me atreveria a asegurar que en lo que significa esta cuesti6n y 
tambi6n otras el proceso se acelerari Hemos invitado a la Asociaci6n de Magistra
dos, ]a invitaci6n al Instituto de Estudios Judiciales, a las distintas asociaciones. 
Por iiltimo, la Corte tambi6n va a ser pane del proceso, como corresponde de 
acuerdo a la Constituci6n. Pero, a su vez, si se quieren hacer llegar mis 
antecede:'-s, esti esta posibilidad de la audiencia p6blica que estAi ya 
institucionalizada entre nosotros. 

De verdad, yo diriaque en estoloquetodosnosotros requerimosesel mirximo 
de opiniones. Nos damos cuenta de que son temas trascendentes y de que. por lo 
mismo, van mis aihi de las opiniones que uno pueda tener ode ia experiencia con 
que podamos contar o de lo que tengamos de conocimiento sobre la materia. 

JORGE CORREA 

Yo quiero seguir en esta ifnea de los temores y me provoca un poco de temor 
pensar que bajo el r6tulo de que vamos a tener una Escuela con flexibilidad, 
supongamos que haya un consenso donde realmente hay puntos todavia en 
discrepancia. 

Quisiera tomarme en serio el punto pore] cual parte el Pro fesor Colombo, que 
eseste de que la EscuelaJudicial se requiere porque el pafs necesita una justicia mis 
perfeccionada y en esto engarzo con lo del ministro Hermosilla. 

Me parece a mi que si tomamos en serio eso de que la Escuela Judicial es 
necesaria y va a ser financiada por el pafs porque es necesario perfeccionar el 
sistema judicial, porque es necesario tener un sistema judicial mis ripido, mis 
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accesible, mis capaz de avenir, etc. yo creo que hay varias conclusiones posibles 
que sacar. 

La primera es que en el tema del gobiemo de la Escuela Judicial, el sistema 
de perfeccionamiento no es para satisfacer necesidades de los jueces; por lo tanto 
el gobiemo de la Escuela Judicial no pertenece al gremio judicial, sino a algiin 
6rgano de representaci6n del interis. Porque 6ste es un problema de representaci6n 
del inter6s p6blico, de qu6 poderjudiciai queremos, el que debe gobemar la Escuela 
Judicial y no un problema de intereses, como parti6 el Diputado Martinez, de 
satisfacer tn inter6s de los jueces por perfeccionarse. Creo que no es ese el sentido 
de la Escuela Judicial. 

La segunda conclusi6n que yo saco de esta priniera premisa es que si el 
sisterna es de esa naturaleza, me parece a mi que la pregunta es si un organismo 
ptiblico oun organismo privado o la competencia del mercado pueden representar 
mejor el inter6s ptiblico. Me parcce a mi que un organismo pfiblico puede 
representar mejor el inter6s ptiblico, el problema es su rigidez. Y creo que alli la 
f6rmula que el gobiemo tiene en su iltimo proyecto, me parece extraordinariamente 
interesante. El Estado tiene fundamentalmente un fondo p6blico para capacitar 
pero no lo realiza 61 sino que lo concursa, lo cual garantiza la flexibilidad. Creo que 
esa es una altemativa interesante que no se ha comentado. 

Latercera conclusi6n que quiero sacaren esta misma premisa, es que si lo que 
se quiere noes reproducir el sistemajudicial sino perfeccionarlo, el problema de las 
prdcticas e incluso del sistema de selecci6n, es insuficienie, que es la f6rmula que 
Antonio proponfa. Es decir, los jueces haciendo prctica en tribunales probable
mente van a reproducir un sistema que tiene algunos problemas. Yo estoy 
convencido que los jueces no requieren m.i conocimientos de derecho procesal o 
misconocimientos de derecho sustantivo sino fundamentalmente aprender ahacer. 
Pero eso aprender a hacer debe hacerse en una actividad muy reflexiva pues de lo 
contrario el sistema no perfecciona al sistema sino que simplemente lo reproduce. 

MANUEL ZA&IARTU29 

Una primera conclusi6n que estoy sacando es que en esta Escuela s- va a dar 
perfeccionamiento yen eso no tenemos problemas; todos estamos de acuerdo en que 
necesitamos perfeccionamos. 

2"Ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 
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El otro punto es el que me preocupa; el punto es el de los nuevos jueces. Me 
preocupa porque de la regi6n que venge, Segunda Regi6n, hay juzgado en Tal-Tal 
Calama, Maria Elena yes tremendamente problem.tico Ilenar las vacantes en estos 
tribunales. En el juzgado de Tal-Tal hemos tstado mis de 6 meses sin juez. De tal 
ninera que si la Escuela Judicial agrega un requisito mis para ingresar a la carrera 
judicial, estarfamos rnds que preocupados. Porque si ahora que no se exige ese 
,-equisito, no tenemos postulantes, menos los tendremos cuando se pidiera esta 
obligaci6n. 

Yo estaria por la via de que no s6lo la Escuela Judicial fuera la que permitiera
llegar al Poder Judicial sino que tambi6n hubiese otro camino. Pero, si se quisiera
de todas maneras exigir este requisito serf3 partidario de que se incentivara a los 
buenos alumnos de las universidades con una remuneraci6n que fuera justa y que
estuviera de acuerdo a las regiones donde ellos quisieran ira trabajar. De tal mariira 
que mientras estuvieran estudiando teriga una remuneraci6n acorde adonide quieren
ir a sacrificarse, porque salir a regiones es un sacrificio y en realidad hay que 
pagarlo. 

Entonces, seria incentivar a los buenos alumnos de las universidades, tener 
un listado de postulaciones donde ellos quisieran Ilegar a trabajar una vez que
aprobaran el curso, con una buena remuneraci6n acorde a las regiones a donde van 
a ir. 

M6NICA MALDONADO _ 

Es un consulta al sefior Martinez. Me pareci6 entenderle que usted estimaba 
que en la labor de formaci6n de la Escuela Judicial, no seria conveni:nte la 
participaci6n de miembros del Poder Judicial ,entendi bien? 

GUTENBERG MARTINEZ 

No. Lo que yo quise decir es que, a mi juicio, se requiere formar, un cueipo 
de profesores de esa escuela que inicialmente partirA con profesores de la Escuela 
de Derecho y con jueces con experemcia docente, ambos canales. Pero a lo que yo
queria apurtar es a crear pedagogos especiales para esta necesidad. Cuando digo 
pedagogos especiales, que nazcan tanto de las escuelas de derecho como de los 
magistrados, naturalmente. 
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M6NICA MALDONADO -

Esto tambi6n me preocupa porque significa que vamos a estar esperando 
primero la formaci6n de los pedagogos y despu6s, ya como en unos cuatro afios 
m6s, vanos a poder empezar a caminar con la Escuela de Jueces para los chiquillos 
que quieran postular. Yo no s6 si eso es tan necesario. 

Hemos visto, no s6lo en este Seminario sino que en vuias oportunidades yen 
muchos talleres y en varias actividades que ha desarrollado tanto CPTJ como el 
Instituto de Estudios Judiciales, que la participaci6n tanto de academicos como 
magistrados ha servido como para mirar la parte t~cnica pero tambi6n la parte dc 
destreza; y tambi6n aquella pane de instinto o de vocaci6n. Entonces, tal vez 
mientras no est6n e.gos pedagogos si se podria trabajar a nivel de un tiempo de 
talleres, un tiempo de prictica judicial y un tiempo de semin,-rio. 

jPodria ser? 

GUTENBERG MARTINEZ 

Yo participo con usted de que la Escuela Judicial tiene que crearse y tiene que 
partir, de eso no me cabe ninguna duda; y de que tiene que partir con lo que tenemos 
que tambi6n es muy bueno; pero, a mi juicio, de lo que se trata es que la Escuela 
Judicial no se transforme ni en una mera experiencia acad6mica ni que tarnpoco se 
entiendacomo una Escuela que simplemente responda a las necesidades que sienten 
los jueces y los magistrados. Debe .ser una Escuela que tenga presente las 
necesidades de politicas judiciales, la necesidad de experiencia sobre la materia, 
etc. Hay que crear algo que no existe hoy dia, que es un cuerpo de profesores 
debidainente habilitado para una Escueh Judicial. Y, sin perjuicio de partir con lo 
que tenemos, pare de la tarea de esa misma Escuela, en paralelo, debiem ser ir 
constituyendo ese cuerpo docente que sea funcional a lo que se vaya def'miendo. 

HUGO Rusros3° 

Yo queria plantear una profunda inquietud. Me pareci6 escuchar que esta 
Escuela Judicial que m s o menos todos estamos de acuerdo en crear, no debia 
pertenecer o depender del Poder Judicial. Y por qu6 me preocupa? Porque esta 

'°Ministro de la Corte de Apelaciones de Coy/iique. 
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EscuelaJudicial no s6lo va a tener incidencia en lo que es la formaci6n de los nuevos 
jueces, por ende ingreso a la carrera, sino que tambi6n va a influir en el 
perfeccionamiento de los ya existentes; y, por lo tanto, tambi6n va a incidir en 
calificaciones yen ascensos. Yo al menos, como juez, creo que hay una condici6n 
fundamental en la administraci6n de justicia que es la independencia. Si entran a 
influir, tanto en el proceso de ingreso como en el de calificaci6n y de ascensos, otros 
poderes ajenos al Poder Judicial, temo que se afectara gravemente nuestra 
independencia. 

JUAN EDUARDO FUENTES 31 

Sr. Diputado Gutenberg Martinez, quiero plantearle algunas inquietudes que 
yo tengo respecto de lo que usted plante6. 

Estamos todos de acuerdo y asi lo han expuesto los profesores presentes, de 
que las finalidades de la Escuela Judicial, es, entre otras, la selecci6n del ingreso 
a la administraci6n de justicia, la formaci6n y el perfeccionamiento de los jueces 
y podria significar tambi6n un elemento de calificaci6n en los ascensos. 

En su intervenci6n el distinguido Diputado ha expresado de que 61 seria 
partidario de que esta Escuela Judicial fuera un ente ptblico relacionado con el 
Ministerio de Justicia; y su Consejo estuviera presidido por el Ministro de Justicia. 

Sr. Diputado, yo tengo la profunda inquietud de que de estructurarse una 
Escuela Judicial en estas condiciones, Lno se estaria colisionando o, de aguna 
manera, perjudicando la independencia que deben tener los jueces de la Reptiblica 
para resolver las contiendas de todos los ciudadanos que recurren a los tribunales?. 

GUTENBERG MARTINEZ __ 

Bueno, es un puto que entre nosotros se ha discutido muchisimo y que no 
hubo acuerdo, al menos en la Cimara. Muchos de nosotros eramos partidarios de 
lo que erael proyecto original del Gobiemo en t6rminos de la creaci6n de un Consejo 
Nacional de Justicia. Yo creo que ia inquietud que usted plantea se relaciona con 
eso. Esto es, si el PoderJudicial es el tinico poderabsolutamente aut6nomo respecto 

"Ministro de la Corte de Apelaciones de Arica. 
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al resto de lasociedad osi es payte de la sociedad y, por lo tanto, es parte del sistema 
y necesariamente se interrelaciona con el resto del sistema, desde un punto de vista 
de instituciones, y tambi6ti en lo que dice relaci6n con que el sistema de adminis
traci6n de justicia tanibi6n tiene que responder por lo tanto a lo que son propiamente
las politicas judiciales que el pais, a trav6s de lo que los chilenos, los ciudadanos 
establezcan. Entonces, si yo tuvicra que decir lo que a mi me gustarfa mds, lo que 
a mi me gustarfa m~is es una Escuela Judicial que estuviese relacionada con un 
Consejo Nacional de la Justicia, con esa estructura. 

Ahora, en el campo actual, ante el hecho de que eso aparece imposibilitado 
en el corto plazo, y me parece que no tiene sentido que demoremos buenas 
iniciativas como 6sta a que algdin dfa se logre generar esa institucionalidad, si hay 
que relacionarla con algfin tipo de instancia, a mi juicio, debe relacionarse con el 
Ministerio de Justicia. 

El problema de la independencia, la necesidad de la independencia de los 
jueces, creo que no dice relaci6n con una Escuela que lo que va a estar generando 
son los mecanismos de perfeccionamiento yde docenciaque posibiliten que quienes 
se incorporen al Poder Judicial estdn dotados de las capacidades y las calidades que 
son necesarias. Creo que eso de modo alguno inhabilita Iaindependencia siguiente.
Pero reconozco que es un temade suyo discutido yporeso si usted quiere le agrando
el tema al decirque yo soy partidario del Consejo Nacional de Justicia como 6rgano
mdximo sobre Ia mateiia. Como eso no estdi planteado hoy dia o no es posible hoy
dia, me remito ala estructura del estado actual a que creo que debe estar relacionado 
con el Ministerio de Justicia. 

GERMAN HERMOSILLA 

Hay aquf una confusi6n. La Escuela Judicial, lo deciarnos, subsidiariamente 
va a asumir el papel de perfeccionamiento. A trav6s de fondos concursable -como 
explicaba el profesor Correa- se va a multiplicar, se va a potenciar Ia labor de esta 
Escuela a lo largo de todo el pais, ya que van a acceder a estos concursos 
universidades o institutos privados. Y a qu6 se refiere el perfeccionamiento? A Ia 
profundizaci6n, a Iaactualizaci6n, al estudio especializado de ciertas materias que
los jueces estdin cotidianamente ocupando. No se trata de otra cosa. 

Ahora, los cursos de perfeccionamiento van a ser, segun se propone en el 
proyecto, obligatorios en un nmero determinados de horas en el afio. Y natural
mente tambi6n van a existir ]a necesaria contrapartida de las facilidades para que 
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puedan todos los jueces y funcionarios del escalaf6n primario acceder a estos 
cursos de perfeccionamiento a lo largo de todo el pais. 

,C6mo incide esto en las calificaciones? Las calificaciones van a ser hechas 
siempre por miembros del Poder Judicial; aqui no interviene ningfin miembro 
extrahio. En el proyecto que estA actualmente para el estudio en el Congreso, es un 
proyecto muy importante para carrera funcionaria, sobre escalafones, sistema de 
nombramientos y sistema de calificaciones. AllI se contemplan todas estas mate
rias. Y la calificaci6n va a ser hecha, en sintesis, por comisiones calificadoras de 
los propios jueces, con derecho a reposici6n y a apelaci6n subsidiaria; con 
:esoluciones fundadaw, con antecedentes objetivos, con hoja de vida. Aqui no tiene 
nada que ver, entonces, otro tipo de cosas. Y qu6 pasa con el perfeccionamiento? 
Es uno de los factores que se van a tomar en cuenta para esa calificaci6n. Eso es 
todo. 

32 
ANTONIO ULLOA

Yo en el ahio 1989 senti la vocaci6n de ingresar al Poder Judicial y en ese 
° momento estaba en 5 afio en la Universidad Cat6lica; ya prdcticamente voy a 

cumplir 3 ahios. En mi tribunal hay 3 estudiantes de derecho y habemos dos 
egresados. Yo me siento muy interpretado con lo que dice el Sr. Zahiartu, en el 
sentido de que no se debiera exigir que la Escuela Judicial fuera un requisito para 
ingresar al Poder Judicial, porque en los actuales tribunales de justicia hay muchos 
estudiantes de derecho, muchos egresados que tiene bastante prdctica yexigirles un 
afio mis scrfa contraproducente. Tenemos que hacer tambi6n una prdctica profe
sional durante 6 meses en la Corporaci6n de Asistencia Judicial, entonces, hasta 
qu6 punto eso nos desincentiva de que nosotros ingresemos al Poder Judicial. 

Se lo quisiera preguntar directamente al Sr. Bascufian, ya que me senti muy 
identificado con lo que dijo. 

ANTONIO BASCUAAN 

Precisamente ese es uno de los problemas cuando se trabaja con un modelo 
de Escuela Judicial. Si hay un sector importante de personas que van a ingresar a 

"2Egresadode Derecho, OficialSegundo del S Juzgadodel Trabajo. 
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esa Escula y que ya tienen unapriictica, obviamente que el contenido que se le dari 
a la Escuela es muy distinto que para egresados de derecho que no Ilevan esa 
prdctica en tribunales. 

Otro punto muy vinculado al anterior. Yo tomd cifras de los ingresos a] Poder 
Judicial de los afios 85-89, inclusive ambos afios, y son 109 pei'sonas ingresadas 
al escalaf6n primario del Poder Judicial. De esas 109 personas, el 90%, dentro de 
esos cinco ahios, estaban en la categoria 54, 6-y7a,lo cual me hace pensar -no tengo 
cifras mis afinadas- que de ingresados al Poder Judicial hay un perfodo bastante 
largo en que se desempeflan en cargos de secretario de tribunal; entonces, yo me 
pregunto, la ensefianza te6rica en la capacitaci6n como jueces, con un modelo, 
cuando va a llevar 3,4,5 o m6.s afios en przictica de secretario ...1,es eso lo que hay 
que ensefiar? o tal vez hay que partir con otro tipo de conocimientos en cursos breves 
y despurs, cuando pasa de secretario a juez, eventualmente un segundo curso. 0 
sea, creo que hay muchas variables en el contenido de lo que se llama capacitaci6n. 
Personalmente pienso que se simplifica el esquema con un examen selectivo en que 
esa prdctica va a influir sustancialmente y otros elementos a trav6s de todos los 
interesados para ingresar al sistema. 

Ahora, por favor nadie vaya a pensar que ese va a ser un examen de 
licenciatura, con bohls rojas, blancas, etc. Lo mdis lejos de eso. Cualquier 
instituci6n tiene una selecci6n de personal previa. Estoy pensando en criterios de 
selecci6n de personal y en criterios objetivos de examen; que todo ese mundo de 
egresados universitarios que aspiren, tengan la posibilidad, de manera transparente 
y objetiva, de decir "yo tengo que enfrentar tales y cuales pruebas, y eso me va a 
permiitir saber si puedo seguir esa carrera o voy a seguir otra en mi vida". Despues 
de incorporados vienen mecanismos de perfeccionamiento. 

EMA DIAZ33 

Como este es un debate yo queria hablarle a este funcionario egresado de 
derecho quien estima que por haber trabajado en un tribunal no necesitarfa una 
calificaci6n, un estudio especffico en una Escuela Judicial. 

Primer punto, soy partidaria absolutamente de la instalaci6n de una Escuela 
Judicial para formaci6n; para perfeccionamiento estarfa de acuerdo de una escuela 

"Jzeza del 19 - Juzgado Civil de Santiago. 
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de educaci6n a distancia. En segundo lugar, quiero hacer presente que estando en 
la Universidad trabaj6 en los tribunales cinco aflos y cuando fui nombrada en un 
juzgado por alli no sabia hacer una sentencia, ni sabia la problemfitica de 
administrar un tribunal de jurisdicci6n completa porque habia estado en tribunales 
especiales aqui en Santiago, que es una realidad diferente. De tal manera que no me 
parece vilida la argumentaci6n que ha hecho. 

ANTONIO BASCUINAN 

Yo quiero hacer una petici6n, fuera de nuestra discusi6n de hoy. Ha sido 
enviado alos sefioresjueces de primera instancia una encuesta. Yo les pido excusas, 
pero ya don Carlos Cerda pas6 una encuesta, fue respond ida por ustedes y 61 en la 
mafiana de ayer analiz6 resultados. Esta es una segunda encuesta y por eso pido 
excusas, porque s6 que al trabajo que ustedes tienen habitualmente en cl tribunal 
estamos agregando otro esfuerzo. Pero esta segunda encuesta tiene un prop6sito de 
alguna manera ratificar los resultados de la prirnera e incorporar nuevos anteceden
tes. 

Ahora, en cualquier proyecto de cualquiera que sea la modalidad de Escuela 
Judicial, es absolutamente esencial saber qu6 est, pasando, cuil es la realidad con 
la que se cuenta porque hay que evaluar esa realidad para saber el punto de partida 
que dsta tiene que iniciar. Por eso les pido que tengan la amabilidad de respoiiderla 
haci6ndola llegar de acuerdo a lo programado. 

JUAN COLOMBO " 

Yo queria hacerun alcance. En cuanto al sentido bAsico deljuez que tiene que 
ser un tercero absolutamente imparcial y, por ende, independiente. Yo pienso que 
cualquiera que sea la estructura de la Escuela Judicial tiene que garantizar la 
independencia del sistema judicial. 

ANDREA MuNoz 

Yo les agradezco mucho ]a asistencia a este Seminario, el cual efectivamente 
fue disefiado por el ,irea de Capacitaci6n Judicial del Proyecto de Capacitaci6n, 
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Gesti6n y Politica Judicial, que se encuentra, corno ustedes saben, ejecutando ]a
Corporaci6n de Promoci6n Universitaria y que tiene una extensi6n aproximada de 
unos 4afios, como les contaba Juan Enrique Vargas al inaugurar estc Seminario. 
Fue disefiado con el prop6si:o justamente de promover una reflexi6n, como aquf se 
ha dado, seria y profunda sobre las distintas temditicas implicadaw, en el problema
de Escuela Judicial, que por supuesto no solamente involucran la formaci6n y
perfeccionamiento de losjueces sino que el sistema de administraci6n dejusticia en 
general. 

Yo me siento bastante contenta y satisfecha de los resultados que se han 
logrado; han sido aportes interesantfsimos, exposiciones muy valiosas y esto va a 
ser recogido en una publicaci6n que CPU posteriormente va a hacer y que 
esperamos que efectivamente demnuestre de alguna manera, en algbn sentido, el 
camino en que se deberfa orientar la formaci6n y el perfeccionamiento de losjueces 
en una futura Escuela Judicial. 

Muchas gracias. 



133 Seminario Nacional sobre ESCUELA JUDICIAL 

ANEXO
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Programa de Formacidn para
 
Nuevos Jueces
 

(UN ENSAYO DE PEDAGOGiA FICCION) 
Andr6s Cneo Machiavello 

1. Introduccion 

Una tarea fundamental de la Escuela Judicial consiste en la preparaci6n 
profesional de losjueces ordinarios, de menores o del trabajo, antes de que asuman 
sus funciones de tales. En lo que sigue se intenta describir un programa educacional 
de formaci6n que cumpla con tales requerimientos. 

Este trabajo no pretende ni serexhaustivo ni definitivo. No es una proposici6n 
acerca de c6mo debe ser el programa de formaci6n para jueces; es mds bien una 
especie (:e utopfa disefiada para discutir, espero, de un modo mds grifico y concreto 
acerca de la opciones que pueden darse al res-ecto. 

No pretende mayor originalidad pues, en un alto porcentaje, no hace sino 
recoger o sistematizar ideas contenidas en otros trabajos, propios y ajenos, sobre 
la materia, sugerencias aportadas en jomadas, seminarios y talleres relativos al 
tema, ideas desarrolladas a prop6sito de la preparaci6n del Proyecto de CPU sobre 
la materia, etc. 

2. Supuestos: 

Este intento de descripci6n presupone una serie de condiciones sin las cuales 
no resulta posible pensar en un programa de perfeccionamiento para los jueces. 
Tales condiciones dicen relaci6n con las personas que sedan sujetos del programa, 
en lo sucesivo, "el participante" con los resultados acad6micos y econ6micos de que 
se deberia disponer, etc. 
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En cuanto al participante se asume: 
a)Que cuenta con el grado de licenciado en Derecho y ha obtenido el titulo de 

abogado; 

b)Que puede tener, al iniciar la actividad, diversas experiencias pricticas, 
teniendo, al menos, la que debe cumplir como requisito para obtener el titulo de 
abogado en la Corporaci6n de Asistencia Judicial; 

c)Que no se ha desempefiado como juez o s6lo de un modo ocasional; 

d)Que puede o no pertenecer actualmente al poder judicial; 

e)Que dispone de financiamiento para dedicarse en fonna exclusiva a las 
actividades del programa de formaci6n durante toda su duraci6n: 

f)Que ha sido seleccionado a trav6s de un procedimiento objetivo por 1o que 
retine los niveles necesarios de capacidad de aprendizaje y motivaci6n; 

g)Que su nmero no supera a 15. 

En cuanto a los recursos del programa, se asume que la Escuela dispone por 
y/o por convenio y/o concurso con los siguientes elementos: 

a)De un director del programa, de dedicaci6n de media jomada (al menos), 
que tiene dilatada experiencia tanto como juez como acad6mico en una escuela de 
Derecho; 

b)De hasta quincejueces letrados previamente entrenados para desempefiarse 
como tutores, en sus tribunales, de los jueces en formaci6n; 

c)De 5equipos de profesores capaces de desarrollar talleres sobre destrezas 
judiciales bisicas; 

d)De 5 equipos de profesores capaces de proporcionar conocimientos sobre 
materias complementarias a la formaci6n juridica que da la Escuela de Derecho. 

e)De un local adecuado a sus necesidades administrativas, salas de estudio u 
oficinas para los educandos, dos salas de reuniones y una biblioteca. 

f)Ayuda secretarial, fotocopiadora, equipo de comunicaciones, etc. 
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3. Objelivos del progranma: 
En un nivel muy general de objetivos el programa pretende: 

a)Completar los conocimlentos que un abogado promedio presenta y que son 
indispensables para desempefiarse como juez. 

Este objetivo se mueve principalmente en 0i piano cognocitivo y se relaciona 
con el conocimiento y la ccmprensi6n de determinadas materias o contenido que no 
forman pane, habitualmente, de los curricula de las escuelas de Derecho o lo hacen 
de un modo muy tangencial. Materias tales como conceptos fundamentales de 
medicina legad, de contabilidad, de finanzas, etc, que son relevantes para las 
decisiones judiciales pertenecen a este campo. 

b)Completar las destrezas, propias de todo abogado, que la escuela de 
Derecho no ha proporcionado, o ha proporcionado en un nivel deficitario a su 
licenciado. 

Este objetivo se relaciona con formas de hae 'odesempefios propios de todas 
las profesiones juridicas tales como saber er' )lear las distintas fuentes que 
contienen las normas aplicables, por ejemplo, la Revista de Derecho, los Compen
dios, la colecci6n de Leyes, etc.; ser capaz de redactar informes, cartas resolver o 
abogar en tomo a casos, etc.. 

c)Desarrollar, en el participantes, las destrezas bisicas que debe poseer un 
juez. 

Este objetivo se dirige ya, en forma especffica, a obterter que el futuro juez sea 
capaz de desempefiarse en los roles profesionales que le corresponderd.n como tal. 
Destrezas tales como ser capaz de tomardecisiones ftrente a cuestiones conflictivas, 
apreciar las pruebas, u organizar el tribunal, peinerecen el irmbito de este objetivo. 

Mis adelante, a prop6sito de las actividades del programa, se procura hace 
un poco mis operacionales estos objetivos. 

4. Actividades: 

Las actividades educacionales que componen el programa pertenecen a tres 
categorias distintas: a) una tutoria residencial en un juzgado, a cargo del juez 
respectivo; b) cinco talleres, y c) cuatro seminarios. 

4.1 .Tutoria residencial en un juzgado. 
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La tutorfa se concibe como una experiencia educacional personalizada por 
medio de la cual, un juez que se ha preparado especialmente para ello y de acuerdo 
a un plan pedag6gico prefijado, transfiere parte de su experiencia personal al 
participante, haci6ndolo tomar parte en sus actuaciones y decisiones y delegando 
en 61 el desarrollo de diversas tareas. 

Esta actividad tiene los objetivos que pasan a especificarse. Pretende que a 
su t6rmino el participante: 

a)Haya adquirido un conocimiento bAsico de todas las funciones, tanto 
jurisdiccionales como administrativas que habitualmente desempefia un tribunal de 
primera instancia de jurisdicci6n mixta; 

b)Sea capaz de decidir sobre Ia tramitaci6n de los juicios o gestiones que mas 
frecuente se presentan en estos tribunales y redactar las resoluciones correspon
dientes; 

c)Est6 habilitado para participar en y dirigir Ia celebraci6n de comparendos 
y otras audiencias verbales y Iarecepci6n de las pruebas testimonial y confesional; 

d)Sea capaz de decidir sobre el fondo de un juicio tanto en lo relativo a Ia 
prueba de los hechos como a las normas aplicables y de redactar sentencias 
definitivas; 

e)Est6 habilitado para tratar con abogados y procuradores en el contexto de 
una audiencia judicial; 

f)Se encuentre en condiciones de organizar y controlar el trabajo de sus 
subordinados en el tribunal; 

g)Sea capaz de organizar su trabajo personal y el funcionamiento del tribunal. 

Esta actividad se organizarfa del modo siguiente: 
a)Cada juez participante es asignado a un juez-tutor, que ha recibido 

previamente un cierto entrenamiento para desempefiar sus funciones de tutorfa. 
Este juez, en lo posible debe ser de jufisdicci6n mixta; 

b)El participante permanece, durante 12 semanas a cargo del juez tutor 
debiendo concurrir al tribunal un mfnimo de seis horas diarias; 

c)EI juez-tutor hace participar al educando en tin programa seleccionado de 



139 Seminaio Nacional sobre ESCUELA JUDICIAL 

sus propias actividades y va reflexionando con 61 acerca de las distintas tareas que 
desempeia; 

d)Paulatinamente y de un modo progresivo, el juez-tutor, le va entregando 
tareas especfficas las que deber n cubrir la gama mas variada de actividades. El 
tutor debe ir evaluando constaiitemente el avance y delegando, en el participante, 
cada vez ms funciones; 

e)A1 t6rmino del trimestre el juez tutor debe hacer una evaluaci6n del 
participante determinande si ha alcanzado, al menos en un grado elemental, las 
destrezas necesarias para asumir funciones de juez. 

4.2.Talleres 

Esta experiencia educacional consiste en un trabajo grupal de todos los 
participantes del programa que es conducido de un modo socrdtico por uno o mAS 
animadores y que pone fuerte 6nfasis en la reflexi6n personal de los educandos. 

Cada uno de estos talleres supone 12 sesiones de trabajo de dos horas cada 
una, con materiales de lectura previa. Son organizados por un equipo de instruc
tores ysuponen un procedimiento de evaluaci6n para determinar si el participante 
ha alcanzado, individualmente, los objetivos que se pretenden. 

Los talleres estdn orientados mas bien a producir destrezas y criterios que a 
entregar conocimientos especificos y se basan en la experiencia obtenida con las 
jomadas para jueces civiles o penales que ha desarroliado CPU. 

Los talleres, por regla general, estdn a cargo de equipos de instructores que, 
en ciertos casos pueden pertenecer a otras disciplinas que no sean juridicas. 

4.2.1.Taller: Actividad Judicial. 

Objetivos: 
Este taller se propone obtener que el participante: 

a)Perciba los grados de libertad y restricci6n que tiene el juez (civil, penal, del 
Trabajo, etc.) en la conducci6n de los procesos a cargo; 

b)Descubra la responsabilidad personal que para el juez implican la puesta 
en prdctica de los principales formativos del proceso; y 
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c)Se familiarice con los recursos (en el sentido de medios) que el juezdispone 
para evitar que el proceso se desvie de sus fimalidades propias. 

4.2.2.Taller: La Prueba. 

Objetivos: 
Este taller busca conseguir que el participante: 

a)Se familiarice con la prActica efectivade los principales procedimientos que 
aplican los jucces de primera instancia. 

b)Sea capaz de expresar (por escrito) la labor implicado en el andlisis de ]a 
prueba; 

c)Descubran el grado de libertad o restricci6n que suponen tales sistemas en 
el establecimiento de la verdad judicial; y 

d)Adquieran conciencia de la relaci6n que existe o puede existir entre la 
apreciaci6n de la prueba y el resultado del juicio. 

4.2.3.Taller: La Decisi6n Judicial. 

Objetivos: 
Este taller pretende que el participante: 

a)Sea capaz de expresar (por escrito) las principales decisiones (resoluciones, 
sentencias) que habitualmente debe tomar un juez; 

b)Descubra el grado de libertad o restricci6n que el sistemajuridico impone,
desde el punto de vista sustancial o procesal n el toma de tales decisiones; 

c)Adquiera conciencia acerca de la relaci6n entre resultado querido con la 
sentencia y reglas o procedimientos de interpretaci6n; 

d)Adquiera conciencia acerca de los valores de seguridad y justicia que se 
encuentran implicados en cada decisi6n judicial: y 

e)Se acostumbre a evaluar las consecuencias sociales (mis alli del caso) de 
sus decisiones judiciales. 
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4.2.4. Taller: Autoconciencia Judicial. 

Objetivos: 
Este taller busca que el participante: 

a)Sea capaz de desarroliar actitudes que le permitan poner en distancia con 
respecto a las situaciones que juzga; 

b)Desarrolle la capacidad de identificar sus prejuicios a fin de evitar que 
interfieran ilegftimamente en sus decisiones;y 

c)Adquiera lacapacidad de discemirrespecto de los estimulos o presiones que 
puedan debilitar su independencia en la toma de decisiones judiciales. 

4.2.5. Taller: Administraci6n del Tribunal. 

Objetivos: 
Este taller persigue que el participante: 

a)Adquiera un mfnimo de hibitos y destrezas necesarias para organizar su 
trabajo personal; 

b)Se familiarice con los procedimientos y rutinas e instrumentos quepermiten 
organizar el trabajo de un tribunal. 

4.3. Seminarios 

Los seminarios, en general, se proponen objetivos predominantemente 
cognocitivos ybuscan complementar conocimientos que el participante no adquiri6 
en su paso por la Escuela de derecho y que sin embargo, son importantes para 
desempefiar su actividad juducial. 

Metodol6gicamente estos seminarios son actividades por grupo que suponen 
la lectura de materiales previos preparados por el instructor a cargo. En la medida 
de lo posible su orientaci6n es casuistica, prdctica y con trabajo en terreno. 

Cada uno de los seminarios se desarrolla por medio de doce sesiones de 
trabajo. 

El programa contempla los siguientes seminarios: 
4.3.1. Seminario de Medicina Legal. 
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Este seminario pretende que el participante sea capaz de entender y aplicar 
el lenguaje y un minimo de conocimientos relativos a la biologia, psiquiatrfa, 
mcdicina y otras ciencias que proporcionan el substrato a ciertas figuras delictivas 
o instituciones juridicas. Corresponde a la idea tradicional de Medicina Legal. 

4.3.2. Seminario sobre conflictos familiares. 

Este seminario pretende familiarizar al participante una visi6n sociol6gica y 
antropol6gica acerca los problemas de principal ocurrencia en las familias tales 
como separaciones, violencia intrafamiliar, conflictos de tuici6n sobre los hijos, 
etc. 

4.3.3. Seminario sobre temas financieros y contables. 

Este seminario pretende que el participante sea capaz de entender y aplicar 
el leng'uaje yun mfnimo de conocimientos relativos a la contabilidad y las finanzas 
aplicables en las cuestiones civiles o penales que le tocan conocer a un juez de 
primera instancia. 

4.3.4. Seminario de lecturas complementarias. 

Esta actividad tiene por objeto controlar la lectura de no menos de diez libros 
de lectura obligatoria que debe efectuar el participante durante el curso de 
formaci6n. Estos texto, previamente seleccionados por la direcci6n del programa 
se destinan a ampliar la concepci6n juridica del participante con la perspectiva de 
la Historia del Derecho, de la Sociologfa Jurfdica, del Derecho Comparado y de la 
Filosoffa del Derecho. 

4.3.5. Seminario de Etica Profesional. 

Este seminario pretende familiarizar a los participantes con los principales 
problemas 6ticos del ejercicio de la profesi6n de abogado en estratos y, particular
mente, con los que se plantean en el desempefio de la funci6n judicial. el Seminario 
no pretende imponer un sistema 6tico determinado pero hace conciencia acerca de 
las opciones que puede tomar el juez y su implicancia moral. 

4.4. Organizaci6n de las actividades. 

El programa de formaci6n se desarrolla a lo largo de 24 semanas, segdin el 
siguiente cronograma: 
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-1a. a 4a. semana: Desarrollo de las primeras cuatro 
sesiones de los talleres y 
seninarios. 

-5a. a 16a. semana: Tutoria 

-17a. a 23a. semana: Desarrollo del resto de las 
sesiones de talleres y seminarios. 

-24a. semana: Sesi6n de evaluaci6n para talleres 
y seninarios 

5. Evaluaci6n: 

A fin de determinar si el participante ha alcanzado los objetivos propuestos 
porel programa en un grado suficiente, se contempla el siguiente procedimiento de 
evaluaci6n. 

5.1 Evaluaci6n de Ia actividad de tutoria. 

La evaluaci6n se realiza por medio de un informe escrito, preparado
conjuntamente por el juez tutor y por el director del programa, los que deben 
calificar en Ia escala de 1 a 7 los siguientes aspectos relacionados con el 
participante: 

(a)conocimiento alcanzado acerca de las funciones del tribunal; 

(b)capacidad para tomar decisiones judiciales en forna individual; 

(c)aptitud para manejar comparendos y diligencias probatorias; 

(d)condiciones de trata con colaboradores y abogados;y 

(e)capacidad de organizaci6n del trabajo personal grupal: 

se entenderi que el participante ha aprobado Iaactividad si en cada uno de los 
nmbros mencionados es calificado con nota 4 o superior a 4. 

5.2. Evaluaci6n de Ia actividad de talleres.
 

El participante es evaluado por medio de un caso que se somete a su estudio
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y soluci6n. La "materia" del caso corresponde a cada uno de los cinco talleres. La 
soluci6n correspondiente debe ser expuesta y fundamentada por escrito. Si el caso 
implica la emisi6n de alg-in documento (p. ej. sentencia en el caso del taller de 
decisi6n judicial) tal documento deberi ademids adecuarse formalmente a lo que 
prescriba la ley. 

La evaluaci6n se expresa en la escala de I a 7, siendo 4 el minimo para 
aprobar. 

5.3. Evaluaci6n de la actividad Seminario. 

Los seminarios enumerados del Ial 4 se evalian con un testde conocimientos 
en que el participante debe responder correctamente un 60% de los contenidos para 
obtener la nota minima de aprobaci6n, que es 4. La escala es de 1a 7. 

El seminario sobre 6tica profesional se evaltia conforme al procedimiento 
descrito para los talleres. 

5.4. Aprobaci6n del programa. 

Para aprobar el curso de formaci6n el participante debe obtener una nota 
promedio minima de 4,5. En la determinaci6n de este promedio se ponderan las 
actividades del modo siguiente: 

(a)Seminarios:la nota se pondera con factor 1; 
(b)Talleres:la nota se pondera con factor 2;y 
(c)Tutoria:la nota se pondera con factor 4. 

1- 1Rob
 


